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EDITORIAL

Si prestamos atencion al continuo e incesante trabajo que con extraordi-
nary espiritu 'de fe y de servkio realiza incansablemente Su Santidad Pablo VI
en bien dd- la Iglesia, notaremos que, ast como un trabajador de la construcciSn
se empenct en hacer resaltar las Uneas directrices Se un edificio valioso pero
antiguo o quizd deteriorado retocando aqui, reparando alia, remodelando en
otra parte, tarn bien el estd empenado en el trabajo de "construir y recons-
iruir la Iglesia", como lo ha recordado en su catequesis de los miercoles el

pasado 14 de julio del corriente ana.

Si bien es cierto que en ella invita a todos los catolicos a participar en
esta tarea de edificacidn que tiene como artifice y causa primera a Cristo,

pero a todos nosotros como colaboradores, ministros e instruments, el, cons-
ciente de su responsabilidad, y con la mira puesta en ese fin, ha dado o hecho
dar a pubhcidad una serie de documentos que, bien mirados, tienen como
jinalidad restablecer o poner de manijiesto, bajo la luz de sus palabras y
•autondad, ciertos aspectos doctrinales, determinadas verdades que habian sido

o atacadas, u olvidadas, o simplemente desconocidas o menospreciadas. Baste
recordar a este fin, el documenta sobre etica sexual que, si lo consideramos
desde el punto de vista de la novedad, nada de extraordinario tiene, pero
m llama poderosamente la atencion por el hecho de que se hayan podido decir,

en el seno de la Iglesia, las cosas que en el mismo se condenan y decirlas en
nombre de la "doctrina cristiana adaptada al progreso de la ciencia mdderna".
Y ast como este documento, los diversos que antes o despues de el vieron la

luz de la publicidad por una u otra circunstancia, y de los que, en Uneas ge-
nei'ales, podriamos decir otro tanto.

De ahi que nc nos llame la atencion el ver a Su Santidad recordar, una
y otra vez, los distintos aspectos doctrinales que podriamos llamctr cldskos
dentro de la Iglesia, pero que con un afdn renovador mal eniendida jueron
dejados de lado y arrinconados en el desvdn de los trastos viejos, por anti-
<uddos o fuera de moda. Bajo esta luz cobran valor relevante las palabras que
en la misma alocucion pronunciara mas adelante: "Nosotros hemos de tenet
€ti cuenta un factor indispensable en la cuestidn de la construccion de la Iglesia,

y es la tradicion, es el trabajo reatizado a traves de los siglos por aquellos que
nos han precedido en la edificacidn de la Iglesia. Nosotros somos herederos,
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somos continuadores de una obra precedente, debemos tener el sentido de la

historic y crear en nosotros el espiritu de fidelidad, humilde y ajortunada, a

cuanto los siglos pdsados nos han transmitido vivo y dutentico en la formation

del Cuerpo Mistico de Cristo",

En esta perspectiva de la reconstrucciSn de la Iglesia adquiere todo su

valor, no tanto por lo que en el se dice, cuanto por los destinatarios finales

del mismo, el documento hecho llegar a los Obispos, Superiores y Profesores

de los Seminarios sobre la "Formation teologica de los futuros sacerdotes"'. Pues

si todos los cristianos estdn invitados a este trabajo siguiendo las directivas y

y pautas trazadas por el unico y legitimo Pastor de la Iglesia, con cuanta mas

razdn lo estardn aquellos cuya mision futura sera precisamente esa: dirigir

la construction de la misma Iglesia bajo la guia segura del sucesor de Pedro,

debiendo ellos ser los fermentos de una autentica y legitima renovation, en

la posesion de una sana, solida, segura y verdadera doctrina teolSgica,

Pues funcion de la teologia es indagar y profundizar el dato revelado;

informar la vida espiritual, sobre todo la del sacerdote, en la comprension

exacta de su ministerio; iluminar todo apostolado cristiano, especialmente el

ministerio pastoral y edificar el "Cuerpo de Cristo que es la Iglesia" (Col. 1,23)

mediante "la elaboration de los datos de fe y de moral tornados de la Revelation

at servicio del Magisterio"; impeler la conciencia misionera de la Iglesia; ilus-

trar el didlogo que se debet mantener con las distintas Iglesias y comuniones

cristianas; recoger las instancias humanas y evangelicas que pueden encerrar

los problemas terrenos del hombre y del mundo descubriendo sus puntos de

contacto o de divergentia con el mensaje evangelico y tratando que las solucio-

nes de los mismos participen de la fuerza iluminadora y constructwd del ens-

tianismo. Y aqui entran los problemas del hambre, la enfermedad,
analfa-

betismo, la guerra, la solidaridad entre las clases sociales y los pueblos, y la

famosa "liberation" de la explotacion y alienation; problemas todos que deben

ser iluminados por una recta teologia y cuya solution debe encontrarse en una
action "conforme a las indicaciones y preceptos de la palabra de Dios". Ade-

mds la teologia debe realizar el encuentro con las cientias humanas, cuyo apre-

cio por parte del hombre contempordneo esta tan en alza y cuyo prestigio

influye en algunos ambientes teologicos de modo tal que aquella hasta pierde

su especificidad.

Evidentemente que toda esta problemdtica mas o menos nueva, plantea

la cuestidn de la manera de iluminarla teologicamente con un lenguaje ase~

quible e inteligible al hombre de hoy. A ella responde el documento con

palabras de Juan XXIII diciendo que "al respecto hay que notar que una es fa

suskincia de la antigua doctrina del depositum fidei y otra la formulation

de su revestimiento" . Si bien es cierto que esta puede sufrir el condiciona-

miento de la historia, transformations, y adaptaciones, aquella permanece

inmutable y firme. Por ello es necesario que el teclogo no pierda de vista

el objeto 'de su ciencia; Dios; ni olvide cudles son las fuentes: la Revelation,

la Tradition y el Magisterio, no sea que creyendo hacer teologia, haga historia,.

o sociologia, o antropologia, o> cosas por el estilo.

Claro esta que la renovation del lenguaje y la adaptation a la exigencia

de los tiempos no significa rompimiento con la tradition, si es que la teolo-

gia, fid a si misma, quiere ser "ciencia de la Revelation cristiana", ni tam-
poco prescindencia de la doctrina y de la experiencia vivida en el seno de
la Iglesia y de las que el Magisterio es autentico interprete y fiel custodio,

Por ello no puede el teologo catolico, en su campo especifico, "seguir sin

mas los metodos o aceptar los resultados de las teologias opuestas o extranas

a la Iglesia",

Sabemos que la teologia tiene dos vertientes, no contrarias sino comple-
mentarias: Una, el estudio de las fuentes de la Revelation, que tiene como
jinalidad establecer lo que Dios ha revelado en sus designios misericordio-

sos a la humamdad (teologia positiva) y otra la posterior elaboration de

las verdades revelddas para penetrar su sentido, descubrir sus condiciones

y cocrdinarlas de un modo orgdnico y unitario (teologia sistemdtica) . Ambas
jamas se separan completamente sino que se complementan. Y el teologo

que quiera cumplir fielmente con su mision deberd tener en cuenta no solo

el Magisterio y las normas de una sana exegesis que integre los metodos pro-

pios de las cientias hlstorico-positivas con una reflexion filosdfico-teologtca

y la interpretation linguistica, sino tambien los principios de una sana filoso-

jia que contribuya a esclarecer y a valorar criticamente las diversas opciones

que puedan ofrecerle aquellas.

De ahi que no llame la atenciSn que el documento, al refcrirse a la

elaboration de los conienidos revelados y notan'do en la actualidad un re-

chazo por la fUosofia, se permita, siguiendo las huellas del Concilio Vati-

cano II, presenbir que los alumnos aprendan a ahondar en los misterios

de la salvation, para explicarlos luego lo mas iniegramente posible y ver

su nexo mediante la especulacion teniendo a Santo Tomds por maestro. Coloca

en su lugar a la filosofia en esta fase del procedimiento teolSgico al detir

que su mision no es de dominio, sino de instrumento; Ancilla Theologiae.

Pero no todo instrumento es igualmente apto para tin fin determinado.

Unos lo son mas, otros menos. Y aunque es cierto que por un lado hay una

independentia radical de la teologia en relation a cualquier sistema filosofico,

ya que ella se refiere esencialmente a la realidad de la Fe y en este sentido

es libre de recibir o rechazar las distintas pi'opuestas filosoficas; por otro, en

cambio, debe aceptar la instancia critica que toda filosofia presenta no solo

a la teologia sino tambien a la Fe.

Por eso su apertura a cualquier filosofia que aporte valores integrables

en la sintesis cristiana y su preferencia por la filosofia que mas armonice
con los 'datos de la Revelation, desde el momento que no es posible una con-

tradicion entre las verdades naturales de la filosofia y las sobrenaturales de
la Fe. Esto mismo significa que no puede aceptar una filosofia cuyos conie-

nidos contradigan el dato revelado. Y si bien es cierto que por distintos ca-

minos se pueden alcanzar las mismas verdades, tambien lo es que no pueden
aceptarse las filosofias que comprometan "aquel nucleo fundamental de

aftrmaciones que estdn ligddas con la Revelation, como sucede en algunas



filosofias afectadas por el relativismo historidstico o el inmanentismo, ya ma-

ieriaUstico ya ideaUstico" . Frente a esta consideracion, nada extrana que en

cinco oportunidades se permita nuestra documento recomendar taxativamen-

ie la doctrina del Doctor Comun, como lo hace el Decreto "Optatam Totius"

del Vaticano II al hablar de la teologia especulativa y Pablo VI en su Carta

"Lumen Ecclesiae", con motivo del VII Centenario de la muerte de Santo

Tomds, y en su Alocucion al VI Congreso Tomista hiternacional de septiem-

bre de 1965. Y ello debtdo a que en la filosofia del Doctor Angelica "se anun-

cian y armanizan nitida y orgdnicamente con la Revelacion los primeros

principios de las verdades naturales, no de una forma estdtica, sino con aquel

dinamismo innovador propio de Santo Tomds, que hace posible una continua

y renovada sintesis de las conclusiones vdlidas del pensamiento tradicional

con las nuevas conquistas del pensamiento moderno".

Volvemos qst a lo que dijimos mas arriba: desde el punto de vista de la

novedad, nada nuevo nos trae. Pero lo que si llama la atencion es que en
documentos tan importantes como este vuelva Su Santidad una y otra vez,.

casi machaconamentes a insistir en los conceptos tradicionales del pensamien-

to doctrinal caidlhco. No es que desprecie ni rechace las novedades, par ser

novedades, sino porque no se compaginan con el pensamiento tradicional. Pues

ser rectamente tradicionales significa que, apoyados en las conquistas del pen-

samiento de los sighs que nos precedieron, nos proyectamos hacia el future-

ijicorporando todo lo que de vdlido y leghimo nos aporta el pensamiento con-

tempordneo. Por eso puede decir Pablo VI, en la Alocucion que nos ha servido'

de introduccion a estas consideraciones: "Nosotros somos sabiamente conser-

vadores y continuadores y no debemos temer que esta doble calificacicn —rec-

tamente entendida— prive a la obra actual de su vivaciddd y genialidad"

.

P. S8LVESTRE C. PAUL

Rector del Seminario

Director de AAIKAEL
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NUESTRA MISION EVANGELIZADORA *

Como coronamiento del Ano Santo y como respuesta al pe-
dido que el Sinodo ultimo presentara al Santo Padre, Su Santidad
Pablo VI ha hecho llegar a toda la Iglesia, el 8 de diciembre del
ano pasado, una, Exhortacion sobre la Evangelizacion del mundo
contemporaneo.

El Documento es doctrinal y practice Entra en el corazon de
toda la vida pastoral, de la que la evangelizacion es el alma. Exige
ser leido en el sosiego y en la quietud propia de la oracion, tra-
tando de escuchar lo que "el Espfritu dice a las Iglesias".

Los mas directos destinatarios somos nosotros, Obispos y Sa-
cerdotes. Nuestra esencial razon de ser, nuestra mision absolu-
tamente prioritaria, consiste en anunciar el Evangelio y, a traves
de el, descubrir el Misterio de Cristo, oculto un tiempo y reve-
lado ahora por voluntad del Padre.

Pero la Exhortacion es tambien un apremiante llamado a
toda la Iglesia y a todos sus hijos para que la Iglesia en su tota-
lidad, asuma consciente y eficazmente la mision de Evangeliza-
dora que le otorgara e impusiera Cristo desde su origen. Lo exigen
el designio de Dios y el acuciante llamado de los hombres.

La Exhortacion se afirma en Dios, de Quien recibe la Reve-
lacion y el Mensaje, y se dirige al hombre, a todos los hombres,
a todo el mundo actual que le grita "salvanos" como a Pablo el
griego aquel.

No desconoce la situacion del mundo desacralizado, ni la
virtud omnipotente que tiene la palabra del Evangelio. Es para
la humanidad de hoy y para la humanidad de siempre. Enmienda
errores, precave riesgos y enfatiza valores doctrinales, hoy mar-
ginados.

Esta nuestra Homilla es una reflexion personal que quiere
ajustarse lo mas posible al venerado y superior Magisterio del
Vicario de Jesucristo.

•!!

VLersion enmendada de la Homilla pronunciada el Jueves Santo en la Misa
Crismal.



I. EN QUE CONSISTE LA EVANGELIZACI6N

El gran acontecimiento historico ocurrido en el mundo fue
la venida del Hijo de Dios; venida largamente anunciada y pro-
fundamente esperada. Esta venida cambio substancialmente la

marcha de la historia y cambio tambien substancialmente las

relaciones entre Dios y los hombres.

Si interpelamos al Padre de las misericordias y le pregunta-
mos el por que de esta venida, su respuesta sera una sola: "Asf
amo Dios al mundo que le dio a su propio Hijo". Realidad que
la Fe de los siglos explicita en el Credo con admirable nitidez:
Propter ixos homines ei propter nosiram salulem descendit de
coelis.

La condescendencia divina provoca el descenso del Hijo de Dios,
marcado desde el primer anuncio con el nombre de "Aquel que
salva".

Bajo del cielo por nosotros, por nuestra salvacion, y respon-
diendo al designio del Padre vino a ofrecernos el Don de la
Vida eterna; derecho adquirido a costa de su carne, de su sangre
y de su vida.

Conviene advertir que el Verbo no vino al mundo; fue en-
viado por su Padre. No de paso, sino para siempre. No en pres-
tamo, sino en Don. No para juzgar, sino para salvar.

Con
^
la muda presencia de Jesucristo en el seno virginal

de Maria comienza la Evangelizaeion, el exultante anunoio
del Plan de Dios que quiere salvar al hombre no por la fuerza
arida y Ma de un decreto, sino por la asuncion de toda la na-
turaleza humana, a la que salva por la comunicacion de su pro-
pia vida.

Comienza asi la gran aventura de salvar al hombre. Cristo
nos asume, nos eleva, nos prepara. la participacion en su Reino y
nos introducira un dia en el abismo de la luz que es Luz y en
el abismo de la vida que es Vida.

Todos los Misterios de Cristo Salvador convergen hacia esta
verdad. Toda la historia temporal de Cristo responde a su con-
dicion de Enviado del Padre para salvar a los hombres.

De un modo enfatico, pero fuerte y denso, el Sehor nos des-
cubre su propia pedagogia en el alegre anuncio de nuestras nue-
vas relaciones con el Dios a quien ahora llamamos Padre: "Os he
revelado todo. Os he hecho conocer todos los secretos entre el

Padre y Yo, entre Yo y vosotros. He venido a dar la vida y a
darla en abundancia".

En este doble proceso de Evangelizaeion y Salvacion —ins-

cripto con su sangre en su carne viva— regira la ley de los ex-
cesos divinos, incomprensibles para nuestra mediocridad espiri-

tual. La locura de la Cruz es una de sus mas graficas expresiones.

Ciertamente comienza Jesus su Evangelizaeion desde el mo-
mento en que asume nuestra carne —y por lo mismo nuestro
destino y nuestra suerte— y culminara en su predicacion pu-
blica, en sus hechos todos. La Muerte y la Resurreccion seran
la ultima palabra en el gran Misterio de Cristo.

A lo largo de toda su predicacion, Jesucristo insiste y afirma
que El es Palabra, Verdad, Vida, Testimonio. Mucho mas alia del
significado propio de estos vocablos, hay en ellos un contenido
profundamente misterioso, tan profundamente misterioso que cada
uno ^de ellos tornase Persona divina. Mas que una realidad hi-
postatica son una Hipostasis. Cada una de esas palabras es el mismo
Verbo de Dios en actitud divino-humana, reveladoras del Misterio
de Dios en Cristo. Ellas y el Verbo se consubstancializan.

^ _

La Cruz y la Resurreccion, y mas tarde la irrupcion del Es-
piritu Santo en Pentecostes, pondran de manifiesto, aunque no
totalmente, lo mas recondito de la mision temporal de Cristo.

^
Su gloria de Hijo es mostrarnos cuanto nos ama el Padre y

cuanto espera de nosotros. La Evangelizaeion seguira siendo el
gozoso anuncio que nos hace Cristo del amor del Padre. Se con-
vierte Cristo de este modo en el primer Evangelizador.

Y si Cristo es el primero, !El marca el camino a los demas,
comprometidos a exaltar, exultando, la infinita Bondad de Dios,
y a descubrir a sus hermanos el Rostro y el Corazon del Padre,
hechuras perfectas del Rostro y del Corazon del Hijo.

II. EN QUE CONSISTE LA SALVACION

La Evangelizaeion es el prologo de la Salvacion; realidades
que Dios no quiere separar.

La salvacion es el mismo Dios presente en Cristo, que lava
al hombre de sus culpas, lo perdona e, infundiendole la propia
vida, a la par de Jesus, lo convierte en hijo.

Afirma el Santo Padre que la palabra "salvacion" es pala-
bra clave en la evangelizaeion de Jesucristo. La salvacion exige
la convergencia de Dios —por medio de la gracia— y del hom-
bre —por medio de su esfuerzo y de su conquista.
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La ,obra del Verbo consistio en asumir nuestra propia natu-

raleza y, "verbitficados" su euerpo, su sangre y su alma, se insei-ta

en toda la humanidad. Urgido por la mision confiada por su Padre,

sale al encuentro de cada hombre para ofrecer "la copiosa re-

dencion" mediante el Don de su propia vida.

De este modo Cristo revela y realiza el designio del Padre,
por cuanto El mismo es ya su realization y cumplimiento. Quie-
re llegar a todos los hombres para hacerlos participes de los mis-
mos bienes celestiales. Habla, predica, urge. Rubrica con signos
milagrosos la autenticidad de su mision. Pone enfasis y manifiesta
especial predilection por los pecadores, por los pobres y por
los humildes. "He venido a buscar la oveja perdida. Decidle a
Juan que los pobres son evangelizados". Y el Evangelizador es

El y lo seguira siendo.

Hace sentir la insistencia y el hervor del Espiritu que, desde
el seno del Padre, agita el rfo de aguas vivas e insta a todos los
hombres a sumergirse en ellas. La salvation ocurre a la me-
dida de Cristo. Es infinita, es sobreabundante, esta colmada, des-
borda.

Es este el gozoso anuncio de Cristo —lo repetimos una vez'
mas—, su Mensaje Salvador, la Buena Nueva. Hemos sido libra-
dos, salvados de la culpa, regenerados, hechos nuevas creaturas,
en comunion con el Padre, por obra de Cristo y de su Espiritu.

El Dios que hara nuevos cielos y nueva tierra, nuevo taber-
naculo para El y nosotros, es el Dios de la fecundidad infinita
que engendra constantemente nuevos hijos, arrancados de las
tinieblas y de la muerte, para ser introducidos en la Luz y en
la Vida.

III. COMO OCURRE ESTA REALIDAD

En Cristo esta la vida en plenitud desbordante. La expresion
mas exacta es esta: Cristo es la Vida. Su afirmacion tan cate-
gorica "Yo soy la Vida", nos introduce en su interior, en su alma,
en su propio arcane:

A la vida le es esencial su expansion dinamica. En el seno
de la misma Trinidad la vida es comunicada, participada ad Intra.
Manifestada, infundida, derramada ad exitfa.

El amor presiona desde adentro por el mismo amor, por obra
de su propio dinamismo. Necesidad de expansion, de comunion.
En todo amor el don de si mismo es su propia realidad dinamica
y su propio preeio.

_

La vida de Dios en Cristo es el Don ofrecido a toda la huma-
nidad. La gloria de esta vida consiste en ser el Don total de si
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misma, que aguarda la total aceptation del hombre. En esa acep-
tation esta presente la presencia del hombre que en respuesta
sale al encuentro de ese Don.

La presion de esta efusividad no es provocada desde afue-
ra, sino por su inmanente dinamismo propio. En Dios el amor es
la causa de su extasis; quiere darse y comunicarse en grado sumo.
Asi ama Dios: dandose mas que dando.

Como Bien Sumo esta a las puertas del corazon humano y con
humildad infinita aguarda ser aceptado por ese mismo corazon.
Sabe de sobra que sin El, sin el intercambio de corazones y de
bienes, estamos condenados a la angustia, a la desesperacion, a las
torturas interiores.

IV. COMO TRANSMITE CRISTO EL EVANGELIO

A lo largo del Evangelio aparece mil veces repetida esta afir-

macion: "Qui misit Me... Aquel que me ha enviado". Persiste e insiste
en su condition de Enviado, no para rehuir su responsabilidad, sino
para indicar su ralacion esencial con Aquel que lo envia, para
destacar el vinculo absolutamente personal entre el Padre y El, a
cuya voluntad obedece con la totalidad de Si mismo.

"Aquel que me ha enviado..." En esta brevisima expresion,
Cristo se muestra como dominado por la consigna de un secreto
que no puede descubrirse en alta voz. Se revela, sin embargo, en
esta frase el extraordinario trasfondo espiritual del Hijo de Dios
hecho hombre. Trasfondo hecho de humildad, de obediencia, de
disponibilidad, de anonadamiento, de despojo absoluto.

Como ocurrio con el Bautista, Cristo busca desaparecer y po-
ner al Padre en lugar suyo.

Pero esta relation, esta dependencia de Cristo respecto de su
Padre, tiene una nota de insondable contenido: "Al Padre nadie
lo ha visto. Pero el Unigenito que esta en el seno del Padre —in
sinu Patris— nos lo ha revelado".

In sinu Pairis. Debemos volver los ojos a los siglos eternos
cuando, en el esplendor de su gloria, el Padre engendra al Hijo
comunicandole su misma naturaleza, su misma esencia, su misma
substancia, al mismo tiempo que desde ya le confia la mision divi-
na^ que ha de cumplir entre los hombres. Pone en manos de su
Hijo la transmission de la vida divina que Este mismo, desde toda
la eternidad, esta recibiendo de su Padre.
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Se da en Cristo, en el Verbo, esta paradojal realidad: esta en
el seno del Padre, pero ha descendido y habita entre los hombres.
Esta con el Padre y esta con nosotros. Desciende a la tierra y per-

manece en Dies.

Sin dejar el cielo. Nos conviene detenernos un instante aqui
para penetrar mas profundamente en este Misterio.

In sinu Palris, . . Este Misterio nos transporta y nos ubica en
la intimidad de Dios, en su interioridad. En el Misterio de su fe-

cundidad divina cuyo acto es la generacion del Hijo, siempre
actual, siempre la misma y siempre "nueva.

El sinus Pairis no es el abismo donde Dios habita y al que cubre,
en cierto modo, con su abismal protection. Es el abismo y la pro-
fundidad de su propio ser, es ese abismo dentro del cual el Padre
comunica su Bien supremo, su propia Vida, a su otro Yo, el Verbo,
en Quien el Padre estampa viva su propia Imagen.

Esa estampacion es unica, es exclusiva, es tan intensa y tan
profunda que arranca al Hijo esta insondable afirmacion: "El Padre
y Yo somos Uno".

In sinu Pairis recibe el Hijo constantemente, ininterrumpida-
mente, la Verdad eterna, la Sabiduria infinita, todo su ser de Hijo.

Por redundancia del Amor substancial, el Verbo decide mani-
festarse, expandirse para comunicar hacia afuera la exuberancia
de la riqueza recibida. Su primer acto al ingresar en la historia
humana fue un acto de total entrega: "Padre, he aqui que vengo
para cumplir tu voluntad". Desde entonces, sin dejar el seno del
Padre, mezclado entre nosotros, nos narra, nos revela, nos des-
cubre el Misterio del Padre, a Quian nadie ha podido ver; su
Unigemto corrio el velo y, aunque entre nubes, quiere mostrar-
nos el Rostro del Padre Celestial. Cristo es su copia, su imagen
viva. "Quien me ve, ve a mi Padre".

Esta relacion de Cristo con su Padre no es nominal, ni sim-
plemente atributiva. Es real, vital, esencial. En labios de San
Juan tiene la fuerza y la luz de los grandes Misterios. Ipse ena-
rrabii: M mismo proclamara el divino anuncio, la revelation.
El mismo realizara la accion evangelizadora.

La vfspera de su muerte, ya proximo a recorrer la sangrien-
ta via del Calvario, Cristo resume su Evangelio en estas pocas
paiabras, transcriptas por San Juan: "En esto consiste la Vida
eterna: en que te conozcan a Ti y a tu Enviado Jesucristo".

Quien asi habla al Padre es Aquel que siempre lo contempla
7 en cuyo Rostro se extasia. Mucho mejor que" los Angeles los
ojos del Hijo estan vueltos al Padre Celestial
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V. EL TRASPASO DE ESTA MISI6N

La exaltation del Padre es el gozo y la gloria del Hijo. No
se trata de una mera adhesion personal o de una admiration por
sus perfecciones divinas. Se trata del Conocimiento y del Amor
entre el Padre y el Hijo, proyectados luego sobre los hombres.

"^Para que nos ha creado Dios?" preguntaban nuestros vie-

jos catecismos. Respondiamos con absoluta seguridad: "Dios nos
ha creado para conocerlo y para amarlo en esta . vida y despues
gozarle en la otra".

[Que nitidez, que profundidad, cuanta vida contiene esta
sola frase!

Realizarla es evangelizar. En esa pregunta y en esa res-
puesta esta contenida la substantia de todo el misterio evan-
gelizador.

Obra de Cristo en accion conjunta con el Espiritu Santo,
sera el descubrimiento de las riquezas contenidas en esa simple
pregunta.

Para lograrlo Cristo instituye su Iglesia, a la que traspasa
su mision; primero a los Apostoles, al Cole.qio Episcopal y, unidos
a el, a todos los Saosrdotes. Luego, a todo el Pueblo de Dios.

La Iglesia recibe esta mision. Ante todo entra dentro de
si misma para purificarse, renovarse, vivificarse. Debe evange-
lizarse a si misma. Pero luego debe nroyectarse hacia afuera.
Evangelizada y Evangelizadora. Es mdsion, es gracia, es mandato.

Como Cristo vino al mundo para revelarnos el Misterio del
Padre, la Iglesia sur*?e de Cristo para revelar el misterio de Cristo
continuando su mision salvadora. "Como mi Padre me envio asi

Yo os envio".

Para adecuarse a esta mision evangelizadora, al modo de
Cristo viviente in sinu Pairis, la Iglesia, y con ella cada uno de
nosotros, debe hundirse —esconderse, clice San Pablo— en lo

mas profundo del Misterio de Cristo para experimental o a M
en SI, para experimentar a Cristo viviente an sinu Pairis,

La mision es entregada a tod a la Iglesia y necesita llegar
a todos los hombres. Pero debe llegar no de cualquier modo.
Solo la experiencia interior, solo el contacto familiar con Cristo
nos hara gozar de sus infinitas riquezas: aquellas por las cuales
vale la pena vivir, y vale la pena morir.

Sin embargo no todos los hombres adquieren el mismo com-
promiso de anunciar el Evangelio. Nosotros, Obispos y Sacerdo-
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tes, estamos "encadenados" al Evangelic "jAy de nosotros si no
evangelizamos! ".

No podemos no sentir una emotion muy profunda, al escu-

char y meditar como dichas a nosotros estas supremas palabras
de Jesus, nuestro Evangelizador: "No me elegisteis vosotros a
Mi sino Yo a vosotros . . . Os elegi para que vayais y deis mucho
fruto". Pero luego, vuelto al Padre, -su expresion es inmensamente
tierna, quedando su plegaria escrita a fuego en nuestro interior:

"Padre, las palabras que Tu me diste se las he dado a ellos. Y
ellos han creido que Tu eres quien me ha enviado. Padre Santo,
guardalos para que sean uno como nosotros somos uno. Santifi-
calos en la verdad: la verdad es tu palabra".

Esta mision fija un rumbo definitivo a nuestra vida. Esta
mision reclama todo; todas las renuncias. Nos convierte a cada
uno de nosotros en un apasionado de Cristo, cuyo Nombre debe-
mos proclamar en todas partes, y cuya Vida debemos contagiar
a todos los hombres. "Fuego he venido a traer a la. tiarra. .

.". De
este fuego debe nutrirse cada Sacerdote, cada Obispo, cada Pastor.

A todos nosotros se nos pide vivir tambien in stinu Pairis,
para poder anunciar a los hombres lo que nemos visto, lo que
hemos oido, lo que en Cristo hemos experimentado del Padre.

La evangelizacion, sobre todo en sus primeras etapas, se
instrumenta por medio de la palabra del hombre. Pero esta pa-
labra no puede ser nuestra, sino de Aquel que nos ha enviado.
Es decir, de Cristo. [Que consonancia sobrenatural debe dar-
.se entre el interior de Cristo y el interior del Sacerdote! Tal
consonancia es solo posible si se da en nosotros una ultima
y asidua convivencia entre el Sacerdote que somos y Cristo. En
el secreto del alma, en el silencio de la contemplation el Sehor
se hace oir. Logrado esto hablaremos como El hablo y habla-
remos lo que El hablo.

A partir del retorno de Cristo a la gloria, irrumpen en el
mundo la presencia y la action del Espiritu Santo. El Espiritu
es, sin duda, la prolongation de Cristo: "Retibira de lo mio" dice
Jesus. M tambien es enviado al modo de Cristo: "El Espiritu
que Yo os enviare". Es Espiritu de Verdad: "Os ensenara todo".
Para cumplir con su propia mision de prolongar a Cristo, el Es-
pfritu Santo reclama docilidad a su magisterio interior, y fideli-
dad a sus secretas exigencias.

Pero luego, el Espiritu Santo, alma de nuestra alma, ira su-
mergiendo nustras almas en la profundidad de Cristo, e ira
despertando en ellas la necesidad de hacerlo conocer y hacerlo
amar. J
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De este modo se afina el espiritu, se enriquece y se eleva.
Todo el universo puede convertirse en Evangelio. Nombres,
acontecimientos y cosas guardan algo o mucho de Dios y de su
Enviado. El Espiritu Santo es el Maestro que ensefia a detectar
esos valores ocultos.

Indudablemente que nosotros somos Mensajeros y tambien
Mensaje para el mundo contemporaneo. El hombre de hoy es el

destinatario de nuestra evangelizacion. Frente a el no se trata

de medir fuerzas, de sobreponer dialecticas o de esgrimir la sa-

biduria del mundo.

Sin negar lo que pueda haber de positivo en esto, de lo que
se trata por sobre todo es de poseer vigorosamente esa virtud
divina —comunicada por la gracia— merced a la cual se transfor-
maron los Apostoles y por ellos el mundo.

Hay una estulticia y una locura que superan toda. sabiduria
humana. El evangelizador las debe tener en cuenta.

CONCLUSION

La Exhortation del Papa vale por si misma. Por esas lineas
corre Dios. Pero vale la pena repetir al final estas palabras que
SS. Pablo VI pone casi al comienzo del mismo: "Si, este Mensaje
es necesario. Es unico. De ningun modo podria ser reemplazado.
No admite ind.iferencia, ni sincretismo, ni acomodos. Representa
la belleza de la revelation. Lleva consigo una sabiduria que no
es de este mundo. Es capaz de suscitar por si mismo la Fe, una
Fe que tiene su fundamento en la potencia de Dios. Es la Verdad.
Merece que el apostol le dedique todo su tiempo, todas sus ener-
gfas, y que si es necesario le consagre toda su vida".

^Med'itada a los pies de Cristo y con deseos de escuchar al
Senor, abierta de par en par el alma a la luz de Dios, esta Exhor-
tation dara un nuevo sentido a nuestra vida y un nuevo valor
a^nuestro Sacerdocio.

^

Maria Santisima, que aun hoy con sus Mensajes sigue evan-
gelizando a sus hijos los hombres, haga de nosotros heraldos del
Evangelio y continuadores de la evangelizacion de Cristo.

f ADOLFO TORTOLO
Arzobispo de Parana
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ESPIRITUALIDAD SACERDOTAL

Durante los afios que siguieron al Concilio Vaticano II el campo
de la Iglesia fue removido de una manera inesperada. El Senor abrio

una pagina nueva en la historia de su Iglesia; la Iglesia entro en crisis

y nosotros no podemos permanecer como si no hubiera sucedido nada.

El Profesor Urs von Balthasar tuvo el coraje de decirnos a los sa-

cerdotes que nosotros mismos somos el "evidente horno de la crisis

de la Iglesia" (1). Asi, por ejemplo, solo en el ano 1971 han dejado
el ministerio 4.039 sacerdotes (2). Ya se ha escrito mucho sobre las

causas de la crisis de identidad en tantos sacerdotes, y mucho se escri-

bio tambien sobre la conception biblica y dogmatica del ministerio

sacerdotal. Yo mismo publique un pequeno estudio sobre "el sacerdote

en la sociedad pennisiva" y ahora quisiera iransmitir, en esta breve
exhortation, algunas reflexiones sobre la espiritualidad sacerdotal,

1. — Nosotros, como sacerdotes, estamos en el mundo, per© "no
somos del mundo" (Jn. 17,16).

Jesucristo, en su oration sacerdotal, mega asi a su Padre: "No pido
que los saques del mundo, sino que los preserves del Malignb. . . As£
como Tu me enviaste al mundo, asi tambien Yo los he enviado al

mundo" (Jn. 17, 15-19). Nosotros, sacerdotes, no podemos "servir a los

hombres'' si los hombres y sus condiciones de vida nos "permanecen
extranos", mas arm, no podemos siquiera estar separados "de hombre
alguno" (3).

Sin embargo, como sacerdotes, por el hecho mismo de nuestro
ministerio, nos enfrentamos a diario con el mundo. D'ebemos ser los

portadores del mensaje de Cristo, y lo debemos introducir en las fa-

milias, en las escuelas, en las universidades, en el mundo del trabajo

y de la economia, en la vida politica y cultural. Debemos distinguirnos

del mundo y salirle al encuentro en franca contradiction, porque el

mundo se concibe como una realidad autonoma, como un mundo que

(1 ) Kommentar zur "Bischofssynode 1971", Einsiedeln, 1971.

(2 ) L'attivita della S.Sede 1972, Roma, 1972, p. 622.

(3 ) Presbyterorum Ordinis, n<? 3.
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se ha "construido a si mismo". El mundo no gusta de lo eterno sino de
lo pasajero y sensational. Por eso los sacerdotes no podemos "ser de es-
te mundo". Este hecho, de estar en el mundo sin ser del mundo origi-
na una tension dolorosa que solo se resuelve por la muerte. El sacerdo-
cio lleva en si algo del martirio, y estamos como acunados por ese
estar-en-el-mundo sin llegar a conformarnos al mundo. En esto consiste
nuestra mision, pero tambien nuestro riesgo; el mundo no puede brin-
darnos garantk alguna en el cumplimiento de nuestra mision, de lo
contrario dejarfa de ser mundo.

[I, - De la particular posicion del sacerdote en el mundo dlmanan
cuafro consecuencias para la espirstuaSsdad sacerdotal.

1. La ascetica y la piedad del sacerdote esfan fntimamente relacionadas
con su actividad pastoral y su accion sacerdotal en el mundo.

a) La santificacion personal no es un compartimento estanco que
podna existir totalmente aparte de la pastoral. Hay que observar sin
embargo, que la actividad pastoral no lleva por si misma, de una 'ma-
nera automatica, a la santificacion del sacerdote. La experiencia ense-
na que la pastoral, es decir, la predication, la ensenanza, la confesion
el catecismo, y hasta la misma celebration de la Eucaristia pueden
convertirse en meras funciones, susceptibles de ser desempefiadas tam-
bien por sacerdotes indignos y de un modo rutinario. Esto significa
que en el sacerdote se puede producir una especie de esquizofrenias
por un lado su tarea sacerdotal, y por otro, en flagrante contradiccion su
vida espintual y moral. [Pobres de nosotros, si nos contentamos con
realizar lo sagrado solo "validamente"!

De modo que la accion sacerdotal puede santificar al sacerdote,,

Su Eminencia Heverendisinia Mons. Dr. JOSEPH
HOFFNER, Cardenal Arzobispo de Colonia, figura desta-
cada del Episcopado Aleman, es uno de los Prelados mas
prestigiosos con que cuenta hoy la Jerarqiua de la Iglesia
en Europa.

MIKAEL, cuya preocupacion basica es la vida sobre-
natural de seminaristas y sacerdotes, juzga que el pensa-
nnento solido y fiel a la Iglesia del Card. Hoffner merece
ser conocido mas ampliamente en la Argentina. Por ello
mcluimos este artfculo que nos ha enviado el Arzobispo
de Colonia en el que vuelca mucho de su alma sacerdotal.

Profesor de Minister y Treveris, luego Obispo de
Minister, mas tarde Ilamado por el Santo Padre a gobernar
la sede arzobispal de Colonia, le cupo al Card. Hoffner
una actuacion fundamental en las deliberaciones del Sinodo
de los Obispos reunido en 1971, teniendo a su cargo la
relacion sobre la parte doctrinal correspondiente al tema
del sacerdocio.
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pero no lo hace por arte de magia. La santificacion del sacerdote no

es la consecuencia natural de su tarea pastoral o liturgica, sino que,

por el contrario, es condition para una pastoral fructuosa. Precisamente

hoy hay mucha gente, tanto entre nuestros fieles como tambien entre

muchos que no lo son, que se pregunta con cierto recelo si el sacer-

dote es realniente autentico, es decir, si vive en armoma consigo mismo

y si en su interior se da en realidad lo que exteriormente proclania

su habito y su estado: amor a Dios y al projimo, firmeza en la fe, pie-

dad, confianza en Dios, castidad, clominio de si y humildad. Los hom-

bres esperan de nosotros el testimonio concreto de la vida sacerdotal,

lo cual, ciertamente, nada tiene que ver con esa temerosa preocupa-

cion por la opinion de la gente, con el asi Hamado "buen ejemplo".

No podemos llegar a ser, de ninguna manera, funcionarios poco fide-

dignos.

b) Pero si bien es cierto que el mero cumplimiento de nuestras

obligaciones pastorales no nos lleva automaticamente a la santificacion

personal, debemos sin embargo santificarnos precisamente en el des-

empeno de nuestro ministerio, En este sentido lo que vale para el laico,

vale tambien para el sacerdote: La santificacion personal se realiza nor-

malmente mediante el cumplimiento de las obligaciones del propio

estado, animado por un espiritu de total donation a Dios. Y en este

sentido, los sacerdotes nos hallamos en una situation, podriamos decir,

privilegiada, porque constantemente estamos en contacto con Cristo, pu-

diendo "bbrar en la Persona de Cristo" (4) : en la proclamation de la

Palabra de Dios, en la celebration de la Eucaristia, en la administra-

tion de los sacramentos. Si cumplimos nuestro ministerio con abnega-
tion interior, proclamaremos la salvation y la hallaremos nosotros

mismos.

Ademas. el trabajo pastoral nos brinda amplia oportunidad para

desarrollarnos autenticamente como hombres, lo cual supone "bondad
de corazon, sinceridad, fortaleza de alma y constancia, acurado sentido

de justicia,, urbanidad y otras cualidades semejantes" (5) y, no en ulti-

mo termino, el don de saber escuchar.

c) El ministerio sacerdotal nos permite tener parte en la Pasion

y Muerte de Cristo, y no pocas veces nos llevara alK donde no quere-
mos ir (cf. Jn. 21, 18), es decir, a la Cruz. Si sufrimos a causa de nues-
tro trabajo pastoral, recordemos que San Pablo habla de su obra misio-

nera como de un trabajo de esclavo. A los Galatas les escribe: "Temo
haya sido en vano mi afan por vosotros" (Gal. 4, 11), y la palabra
griega "kopian", que emplea Pablo aquf, indica un trabajo duro y pe-
noso, como el trabajo del esclavo en las canteras.

(4 ) Documento Sacerdotal del Sinodo de Obispos en Roma, 1971, n<? 12.

(5 ) Presbyterorum Ordinis, n? 3.
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Muy bien puede el sacerdote estar tentado a eludir el peso de su
ministerio, y hacerseio mas o menos facil, porque no se da practica-
mente ninguna otra ocupacion tan poco expuesta al control de los de-
mas como la del sacerdote. Los obreros, los empleados y los funciona-
rios tienen asignada su hora de trabajo y sus obligaciones exactamente
prescriptas; nosotros, en cambio, hacemos muchas cosas que dependen
exclusivamente de nuestra propia responsabilidad. Ciertamente, estamos
obligados a rezar el Breviario, celebrar el culto, visitar a los enfermos,

y tenemos el deber de bautizar, bendecir los matrimonios, celebrar
las exequias y dar cateeismo, pero <jquien nos controla si rezamos efec-
tivamente el Breviario, si preparamos a conciencia nuestra homilia y
nuestra clase de catecismo, si hacemos nuestra meditation, si nos to-

mamos el tiempo suficiente para visitar a las familias de nuestra parro-
quia, o si continuamos profundizando nuestra teologia?

Consideremos ahora una segunda consecuencia que deriva de la
situacion del sacerdote en el mundo.

2. Dado que el sacerdote vive en el mundo, pero no puede ser del
mundo, debe preocuparse de una manera muy especial por mante-
ner fa disrancia y la libertad interior frente a las cosas rnateriales.

En los paises industrializados el nivel material de vida tiene ac-
tualmente un exti-aordinario poder sugestivo y en este sentido el sa-
cerdote esta expuesto a las mismas tentaciones que cualquier otro
hombre. Por cierto que es Dios quien nos brinda los bienes terrenos,

y es muy consolador que en el Padrenuestro podamos pedir el pan de
cada dia, pero al mismo tiempo sabemos que, as! como se coloca en el
medto aquello que es mas fragil, del mismo modo en el Padrenuestro
la petition del pan ocupa el lugar central entre las siete peticiones, no
porque sea lo mas importante sino porque los bienes terrenos son pe-
recederos. Jesucristo nos lo ha advertido, llamando la atencion sobre
aquellos que, por causa del campo o de los bueyes, han perdido la-
mentablemente la gran fiesta a la cual estaban invitados (Lc. 14,15-24).
De modo que la perdida de este desprendimiento interior puede pro-
ducir en el sacerdote un dislocamiento de sus intereses y llevarlo a un
empobrecimiento religioso.

El desprendimiento interior es algo decisivo. Un sacerdote puede
tener una casa moderna y poseer sin embargo libertad evangelica fren-
te a lo terreno, asi como puede vivir muy modestamente y ser en el
fondo un avaro. En la Iglesia hay lugar tanto para el sencillo y santo
Cura de Ars como para un santo al estilo de San Francisco de Sales,
que no podia desmentir su noble origen, y sabia presentai*se con ele-
gancia. Pero cada sacerdote tiene que preocuparse seriamente por ad-
quirir el espiritu de la pobreza evangelica. Solo asi podra escapar a la
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triple tentacion del mmoderado deseo de poseer, usar y valer (cf. I

Jn. 2, 16).

Como tercera consecuencia de la particular position del sacerdote

en el mundo consideremos ahora el celibato.

3. El celibato es expresion de ese no-ser-del-mundo y de esa total dis-

ponibilidad para el mirtisteno, que reel ama al sacerdote por entero.

El sacerdote celibe, como dice el Concilio Vaticano II, podra se-

guir "mas facilmente con un corazon indiviso'' y "mas libremente'' a
Cristo y asumir "mas ampliamente el servicio de 'la paternidad en Cris-

to'' (6). La virginidad vivicla por el Reino de los Cielos manifiesta que
el mundo no es tridimensional, y justamente el hombre de hoy de nin-

guna cosa necesita con mas urgencia que del testimonio de esta carao
teristica del mundo. "Las palabras valen poco hoy en dia ?

', aclara el

Sinodo Episcopal de 1971, "el testimonio de la vida, que revela el ra-

dicalismo del Evangelio, tiene, en cambio, mucho arrastre
5
'

(7).

Cuando el sacerdote abraza el celibato por amor al Senor, da una
respuesta incondicional a Cristo que lo llama al seguimiento apostolico.

El Sinodo de Obispos anade: "Un pequeno numero de sacerdotes que
den este luminoso testimonio de su vida, haran un apostolado mas fruc-
tuoso que un gran numero de otros'

J

(8). Sin duda que el celibato vi-

vido por amor a Cristo no escapara al escandalo de la Cruz, y por lo

mismo sera siempre incomprendido por el mundo. Porque el mundo
ama las cosas a medias, como lo dice Grillparzers en sus versos a la

Medialuna:

"Te saludo, mitad que estds arriba,

como tu
3
yo soy una, soy mitad . .

.

y mezquino en amhas formas''.

Asi el celibato por amor a Cristo es una protesta contra todo aque-
llo que se hace a medias.

4. Ef hecho de que el sacerdote este puesto en medio del mundo sin sei*

del mundo, hace necesario de una manera muy especial que viva en
union con su Obispo y con sus hermanos en el sacerdocio.

Es esta la cuarta consecuencia de la especial situation del sacerdote
en el mundo.

a) Los sacerdotes estamos unidos por una profunda hermandad
sacramental, lo cual debe traducirse en una confiada relation mutua,

(6 ) Ibid., n<? 16.

(7 ) Documento Sacerdotal del Sinodo de Obispos en Roma, 1971, n<? 20.

(8 ) Ibid., n<? 20.
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-en un dialogo constante y paciente, en una sincera atmosfera humana
y cristiana, en el intercambio espiritual, en la ayuda sacerdotal en me-
dio de las dificultades personales, en la oration con y por los otros, asi

como tambien en la disposicion a un trabajo de conjunto. Quizas de
esta manera se podra incluso prevenir procesos criticos en la vida de
algun sacerdote. Son sobre todo los sacerdotes seculares, que no gozan
de la proteccion de la familia ni del convento, los que tienen mas
necesidad de esta confraternidad sacerdotal, la cual se puede realizar,

por ejemplo, mediante reuniones zonales.

Hoy en dia hay mucha incomprension mutua: entre padres e hijos,

entre maestros y alumnos, entre profesores y estudiantes. Se expande
la soledad. "Nadie conoce al otro, cada cual se halla solo", dice Her-
mann Hesse. Tambien entre los sacerdotes se ha vuelto mas dificil

-el entendimiento mutuo, y las diferencias amenazan con endurecerse,

y con frecuencia las opiniones se oponen con sus respectivas cargas afec-
tivas. En esto se puede llegar hasta el extremo de que haya sacerdotes
que no hablen mas entre si; y esto es grave, porque, como dice un
proverbio chino: "Hombres que no hablan mas entre si, son hombres
que se vuelven enemigos". Muchas veces es el miedo mutuo lo que los
enfrenta. "Poned cuidado

5

', nos exhorta la carta a los Hebreos, "que no
retone ninguna raiz amarga' 5 (Hebr. 12, 15).

b) Por otra parte, los sacerdotes forman "un unico presbiterio'*
en union con el Obispo, ya que estan mtimamente unidos a el "por el
sacramento del Orden y la mision canonica'' (9). Ahora bien, esta uni-
dad debe expresarse en el reconocimiento de la unica Catedra y del
iinico Altar.

* la unica Catedra

La Revelacion divina, nos ensena el Concilio Vaticano II, "se trans-
mite por la legitima sucesion de los Obispos y en especial por el cui-
dado del Obispo de Roma' 5

(10). De modo que quien garantiza la pu-
reza y la integridad de la fe es la Catedra de Pedro y no la catedra
del profesor.

La historia de la Iglesia nos ensena que cuando junto a la Catedra
de Pedro se erige "ota catedra" (11), una "catedra adultera' (12),
aparecen siempre las divisiones.

No es raro que se objete hoy contra la existencia de una Catedra
unica y estable, arguyendo que en una sociedad como la nuestra, ca-

(9 ) Lumen Gentium 10,28.

(10) Ibid. 25.

(11) "cathedram alteram": Optatus de Mileto (CSEL, XXVI, 18).

(12) "adulteram cathedram": Cipriano, Ep. 68,2 (Hartel, p. 745).



racterizada por el progreso y no por la coriservacion, tampoco la fe y six

exposition deberian ser estaticas sino, por el contrario, dinamicas y
prbgresivas.

A esto respondo que, segun la concepcion catolica, no es Hcito

considerar al progreso cientifico como ultima instancia por eneima de
la Catedra, sin hablar de que cuando se trata del sentido ultimo del

hombre y del mundo —que es lo que precisamente incumbe a la fe

—

la ciencia moderna no puede ofrecer mas que una cantidad de inter-

pretaciones confusas y contradictorias. Amen de que la misma idea
de progreso es confusa y equivoca. La expresion "progreso" fue intro-

ducida por vez primera en la lengua alemana por Christlob Mylius
(1722-1754), editor del periodico "Der Freygeist", hacia el ano 1750,.

es decir, en plena epoca de la Ilustracion.

El Nuevo Testamento emplea el termino "prokope", el cual, en,

realidad, no significa cualquier "progreso", sino el que se realiza eon.

dificultad, como el avanzar de un barco a fuerza de remos, y esto en
dos sentidos: En primer lugar "prokope' indica el progreso en la fe

y en el seguimiento de Cristo (I Tim. 4,15; Fil. 1,25), lo que equivale
al "progreso del Evangelio" (Fil. 1, 12); en segundo lugar, designa el

progreso de la herejfa, que avanza y se expande "a la manera de un
tumor canceroso" (2 Tim. 2, 16-17; 3, 13).

Por lo tanto, cuando se habla de "progreso'' se debe considerar que
es lo que se sacrifica en el avance y que es lo que con el se gana. Asf
los disripulos "abandonaron sus redes'' y siguieron a Jesus (Mt. 4, 20;
19, 27), pero el hombre puede tambien abandonar al Senor e irse tras
dioses extranos (Deut. 11, 16; Jos. 22, 16; Ju. 2, 12; Is. 1, 4). El hombre
puede errar "el verdadero camino" (2 Pe. 2, 15), puede "abandonar el
primer amor" ( Ap. 2, 4) y "avanzar cada vez mas en la leiania de Dios' r

(2 Tim-. 2, 16).

Si esto se entiende bien, el progreso y la conservation no se ex-
cluyen entre si, sino que son dos realidades fundamentales de impor-
tancia vital para el hombre. Por un lado, no todo lo antiguo merece ser
conservado, y asi, en muchos terrenos, se producen cambios justificados

respecto a lo anterior. Lo que debe ser conservado, en cambio, es aque-
llo que permanece siempre valido, independientemente del tiempo, an-
te todo la Palabra del Senor, confiada a la Iglesia, Palabra que 'per-
manece para siempre" (I Pe. 1.25) y a cuyo servicio esta la Catedra de
Pedro. Se hace aqui necesario un constante "retorno a las fuentes

5

', una
conversion a la Palabra. "Cuando bebes, ten en cuenta a la fuente",
reza un proverbio, y "quien busca la fuente tiene que nadar contra la
corriente", como escribe el poeta polaco Jercy Lec.

* el unico Altar

Si una catedra autonoma lleva a la division, otro tanto sucede

con un altar arbitrario. En Alemania, durante la epoca de la Reforma,

una comunidad catolica acababa por separarse definitivamente de la

Iglesia el dia en que celebraba un culto propio. La unidad del culto

es una consecuencia de la fe, cuya importancia no puede minimizarse

con la excusa de que se trata. tan solo de1 rubricas. En la Iglesia primi-

tiva siempre se advirtio sobre el peligro de "oponer un altar a otro'' (13)
o, como lo expresa San Agustin, "separarse un altar'' (14). En la cele-

bracion eucaristica se hace presente la Iglesia como tal en su unidad.

A1H se hace visible la unidad de los fieles con Cristo y de los fieles entre

si, al mismo tiempo que se realiza esa unidad mediante la paiticipacion

en la Eucaristia.

Ser sacerdote en el mundo de hoy no es cosa facil, menos aiin es un
hobby para los tiempos libres, Cristo no pide de nosotros simplemente
una determinada funcion, no nos exige solo una parte de nuestro tiem-

po o de nuestras fuerzas, sino que nos requiere a nosotros mismos por
entero, mtegramente y sin reticencias. Nosotros no podremos anunciar
de un modo creible a Cristo yala Iglesia mediante una reduccion de
nuestra entrega sino, por el contrario, mediante una intensificacion de
la misma. Esta disponibilidad, de la que no sacamos ningiin provecho
personal, tiene rasgos escatologicos; porque tal disponibilidad significa

que lo venidero ya ha iiTumpido en el mundo.

Nos consuela saber que estamos escondidos en Cristo; itl se acuer-
da de nosotros; El nos sostiene. Nosotros confiamos en £1, porque, co-

mo dice el Concilio Vaticano II, fil "es lo suficientemente poderoso
como para aumentar en nosotros la caridad'' (15). "Fie! es itl, que os
ha llamado. Y M sera tambien el que lo cumplira'' (I Tes. 5, 24).

Cardenal JOSEPH H6FFNER
Arzobispo de Colonia

(13) Optattis de Mileto (CSEL, XXVI, 18).

(14) "altare sibi separare" (Psalm, adv. partem Donati, V, 195).

(15) Presbyterorum Ordinis, n.9 22-
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IN MEMORIAM
El siervo inutil al caer la tarde
con sus manos vacfas se doblega
sobre la tierra tibia a la que entrega
el cuerpo ruin y el corazon cobarde.
Y como esta repleto de indigencia
se contenta con Dios y Su presencia.

En estos versos de una poesia titulada "Siervo inutil" su autor Car-
los A. Saenz, a quien Dios acaba de llamar a Su Reino, hizo de sfmismo un juicio definitorio de lo que exigio a su vida su admirable
conciencia cnstiana.

El "siervo inutil" fue un silencioso servidor de Dios y de Su

cIZa A
ln

2
uebrantable fidelidad. Sus "manos vacfas" estuvieron

cargadas de obras inaparentes, -como todo lo suyo-, que para eleran como s, no fueran. Quienes tuvieron el privilegio de su amistad™°n el temple acewdo del que llamo su "corazon cobarde".

de su^nd^nciaV " **** * ^ rSCUrri6 al tes0ro

El v^fn^/j^f
e" ' a exPresi6n literaria de una exagerada modestia.

sever s'enriM^ ,

C°m
-

a ri° de /estir c°" 9ala literaria, desnuda consevera send I lei el ,uic,o dictado por la humildad de quien vivio ena presencia de Dios e hizo de El la medida de todas las cosas y anteToao la de si mismo.

vptHh" ^ Vida dS
,

Car 'OS Saenz
'
una vida C{JY° valor P as° inad-ve tido para a generalidad porque la vivio retiradamente y la sus-

Trajo a todo lo que fuera exteriorizacion. Pero no se sustraio a darde si cuanto se le pidiera en el trato de la amistad para la queestaba siempre en generosa disposicion.

En ese trato los amigos pudieron conocer muchos de sus aspectos,no todos, porque los mas vaiiosos, los de su recondita vida interior,
os disimulaba, ademas, su natural reserva. Conocieron, por de pronto
la extension y a profundidad de una cultura recogida en sus fuentes,

dJrnZ
a Para 6 Un dominio excepcional de los idiomas clasicos y mo

eZ n? ? Sra °rnat° de su vida ^telectual sino substancia deena. Una consubstanc.aci6n vigilada y decantada por una formacion
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-filosofica y teoiogica en la que su inteligencia estaba de tal modo
arraigada que hasta en los juicios de la vida o-rdinaria ello se hada de
algun modo presente aunque su sencillez se propusiera lo contrario.

A^proposito de la calidad de su cultura y la consubstanciacion
que dijimos con su vida intelectual y espiritual valga como ejemplo
ja eleccion de los temas para la gran mayona de sus admirables tra-
ducciones en las que el rigor de la fidelidad no le impedia al verso
castellano, en que los textos eran vertidos, lograr una belleza digna
de los originales. Saenz se recreaba con ellas, pero la verdad es que
eran re-creaciones,

F^s que Saenz fue poeta en el mas riguroso sentido de la

expresion; discernfa la belleza con rara lucidez, y este hombre
que fue, en cierto sentido, lo contrario de lo que se llama comunmen-
te un escritor, escribio versos de un altisimo vuelo poetico, proveniente
de una vida espiritual de analoga elevacion.

Una plenitud cnstiana, conquistada por lo que se ha llamado
"una espiritual idad siempre actuante", proyectiaba en la. vida de
Saenz sobre todo lo suyo .una luz que traicionaba la reserva con que
se empeno en vivirla siempre. Quienes le conocimos estamos en el
deber de corresponder a ese privilegio dando testimonio de ello, porque
el suyo fue una clase de ejemplo invalorable, pero inaparente.

El secreto de esta vida singular, que el levantara sobre una ne-
gacion callada de si mismo, esta expresado en esta decima a la que
puso como epigrafe "Domine, Dominus":

Pues me queda mi albedrio

aunque eres Dueno de todo
yo te designo a mi modo
y de nuevo Dueno mlb,

Lo que tengo te confio,

lo que me diste te empeno,
me despojo de mi sueno

y rindo el alma arrobada,

siendb doblemente nada

y Tu doblemente Dueno.

TOMAS D. CASARES



IDEOLOGIA DEL TRABAJO

1. EL TRABAJO EN LA PERSPECTTVA DEL INMANENTISMO
MODERNO

-

No ha de existir concepto alguno, entre los acunados por la tra-

dition cristiana, que no haya sido mas o menos tergiversado por el es-

piritu de los siglos modernos. Por su parte, la necesaria revaloracion

de tales conceptos en contra de su corruption actual, corre el peligro

de caer en los extremos doblemente envilecedores de una critica de las

"estructuras" de la modernidad, liderada por el marxismo y la subver-

sion. Porque la critica del "Rationalismo" o de la "Ilustracion", del
"Capitalismo" o de la "Tecnocracia" —por no citar mas que algunos
de los multiples ejemplos posibles— pasan por ser hoy propiedad de los

apostoles de la subversion, quienes ocultan, en la manifestation pu-
blica de sus diatribas, su legitima filiation respecto de los sistemas re-

pudiados,

Es por eso que se hace sumamente dificil distinguir hoy las posi-

ciones. Hay quienes, alentados por la inusitada difusion de posiciones
criticas hasta ayer esgrimidas por unos pocos "reactionaries", se aKan
sin prevenciones a los nuevos detractores de la sociedad "burguesa",
sin ver que prestan su apoyo, precisamente, a los elementos mas disol-

ventes de la filosofia que dicen combatir.

Algo de esto ocurre en relation con la "ideologia del trabajo"'

que, adjudicada al marxismo como caracter distintivo, afecta revalo*
rlzar un elemento psiquico-espiritual de la naturaleza humana, desvir-

tuado en la cosmovision liberal. Abrumados por el poder de una
propaganda que polariza las posiciones en una falsa dialectica, se hace
ya dificil no adjudicar al marxismo o a sus ideologias colaterales, toda
predica dirigida a una revaloracion del trabajo, siendo asf, sin em-
bargo, que el marxismo participa de los mismos errores de principio
que condujeran a su envilecimiento en la filosofia liberal.

Es bien conocido el lugar central que ocupa en el Hamado "huma-
nismo" marxista el concepto del "trabajo". El mismo se integra en
la que —mas alia del pregonado "materialismo tientifico"— podria
ser denominada una metafisica de la "praxis" humana, de signo pro-
meteico imnanentista : el trabajo representa en ella la mediation entre-
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"beneficios" del regimen economico capitalista, participa en su u
ethos"

reivindicativo, de identica postura critica. Y, sin embargo, es sinto-
matica su fidelidad a algunos principios del sistema de ideas repu-
diado: al pragmatismo y a la mitologia del progreso tecnico, especial-
mente. Y es que, en efecto, la supravaloracion del trabajo esta tambien
en el oiigen del sistema de ideas que ha conducido a su efectiva
cormpcion. El proyecto de un <£regnum hominis super terrain" que
alienta en todo el desarrollo revolucionario hacia el liberalismo, indica
la valoracion suprema de la industria humana frente a los privilegios

de toda actividad "libre" o "gratuita". Y no hay duda de que de este
pragmatismo fundamental, representa el marxismo la version culmi-
nante.

Pero si el marxismo destaca, de la actividad productiva ("poie-
sis"), el elemento material de la ejecucidn encarnado en el trabajador
manual, el moderno progresismo iluminista confio a la capaciclad in-

ventipa del hombre la concrecion de su ideal de dominio. Fue el

ingenio el Hamado a superar el estado de dependencia del hombre
respecto de las fuerzas naturales. El ingenio, es decir, la capacidad
proyectiva defines utilitarios, de los cuales el trabajo representa solo
la efectivizacion. El momento de la ejecucion misma —el trabajo, pro-
piamente tal— quedo exclmdo de la cosmovision valorativa del libe-
ralismo que responde, bajo esta perspectiva, a la concepcion comun
de la humanidad de todas las epocas: aquella que considera al tra-
bajo solo un medio, una intermediacion penosa entre una situacion
presente de necesidad y el fin por lograr, consistente en la supera-
cion de la necesidad y, por ende, en el reposo y la fruicion del bien
alcanzado. Esta claro que este "bien" no paso de ser, para el libera-
lismo, el bien "deleitable" en la perspectiva de un hedonismo "hori-
zontalista". El trabajo queda asi reducido a la minima expresion com-
patible con los hechos: el ideal de la era del "maquinismo" esta
representado en una humanidad que deja "en manos" de la maquina
la concrecion de sus proyectos de confort mas ambiciosos. En la
teoria economica, por su parte, el trabajo es interpretado como un
factor cuantitativo, cuya incidencia en el proceso de produccion se
calcula segiin la ley del "menor esfuerzo" o del "provecho maximo".
El auge del maquinismo encandilo a la humanidad con la perspectiva
de una liberacion del castigo biblico, ofreciendole una vida de per-
petua holganza y el goce de los bienes de la tierra.

Cuando el marxismo sale en defensa del valor del trabajo, lo hace
asumiendo la herencfu de la concepcion liberal. Y si esta separo los

factores del "hacer" humano: por un lado el ingenio proyectivo y
empresario, por otro el trabajo ejecutor, el marxismo se limita a jugar
la carta del segundo, la del trabajo y el trabajador manual, factor

desposeido de "inteligencia", o sea, de participacion en los fines. La
reivindicacion del "proletario" es la de la fuerza "bruta", ejecutora
de los designios y proyectos de una razon enteramente ajena. Se trata ?
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en suma, de la reivindicacion del esclava. Y es bien sabido que el

marxismo se guarda muy bien de intentar una reconciliacion araio-

nica de los faetores contrapuestos. Al contrario, la reivindicacion del

csclavo exige que el mismo haya llegado a ser* es decir, exige que el

desarrollo del capitalismo haya conducido a la situacion dialectica de
extrema oposieion que se verifica, en el caso, en una cristalizacion

del trabajador "puro". Los afanes "justicieros" del marxismo no deben
Uamar a engano: nada le es mas extrano que una condena al hecho
de que la revolution burguesa haya destruido la organization del

trabajo que se expresaba en el corporativismo medieval; al hecho de
que el trabajador haya perdido, con el desarraigo de su tradition

•artesanal, su conciencia de co-laboration en los fines de la "poiesis"

y en los mas amplios de la "ciudad". Tal es la condition historica

para el planteamiento de la dialectica revolucionaria. De ella se nutre
el marxismo y —lo que es importante destacar— aprueba sus momen-
tos. Esto explica que, lejos de pretender el reestablecimiento de un
orden "natural", erija al trabajador servil, asi desposeido de su condi-
cion rational, en prototijpo ideal, Hamado a liberar a la humanidad de
.su situacion de "alienation". Ello explica, tambien, el pobre remedo
de "felicidad" propuesto como termino ideal de la historia, Aquel
estado, supuestamente deseable, en que el individuo pudiera dedicarse
"hoy a esto y manana a aquello" no es sino la divinizacion del trabajo
servil (3); o, en otros terminos, la ^contradictoria— conversion del
trabajo, que de suyo es medio, en fin o actividad perfecta ("praxis",

en sentido estricto).

2. CONCEPCION NATURAL DEL TRABAJO

En el analisis y la critica de la conception marxista del trabajo

esta. comprometida la autentica defensa de su dignidad. Nada se saca
con "divinizar" realidades. de suyo imperfectas y finitas; todo lo que
se obtiene por ese camino es un "trucado" ideologico de la realidad

permanentemente desmentido por los hechos, y que conduce a una
disolucion de los verdaderos valores contenidos en su esencia. La ac-

tividad humana productma (la "poiesis") implica dos elementos de
cuya armonica integration resulta su salud: proyeccion de fines y
efectivizacion. El divorcio de ambos supone, ya, su desnaturalizacion.

Por lo demas, la estmctuxa Integra de la "poiesis" (invention y eje-

cucion) depende, por naturaleza, de una actividad superior. Si el tra-

bajo es, prototipicamente, aquella actividad que se ordena a la solu-

tion de los problemas de subsistencia, el mismo implica, en la estmc-
tura de subordinacion teleologica, fines que lo trascienden. Porque por

(3) La inclusion de la "critica" entre las actividades del hombre "desaliena-
do" no significa que se de un lugar a la "teoria", ya que antes ha me-
diado otra de las suites "s marxistas: la del trabajo intelectual y el trabajo
corporal.
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encima de las urgencias de la "vida' ? se ubica la solicitacion de la

"vida buena".

El trabajo es, pues, realidad radicalmente humana, y humana en

lo que esta denominacion supone de dependencia, subordinacion y
materialidad : implica esencialmente la inmersion del espiritu en el

mundo de la materia. De alii que todo trabajo sea, por definicipn,

dificil. La dificultad es la consecuencia necesaria de la mediatez entre

eJ fin proyectado y su realizacion (4). La excelencia humana deriva

de la conciencia racional de los fines perseguidos; pero en la efectivi-

zacion de los mismos, se encuentra el hombre constreiiido por la

urdimbre de los medios, sumido en el juego de la causalidad material

y efieiente, a la que debe someter sus ansias de consumacion. La
medida de la existencia humana es la temporalidad, la garantia de
sus logros, la constancia. No existiria el sentido conferido por los

hombres al vocablo "trabajo" sin esta doble caracterizacion: creation

y dificultad. Y si ambas integran a la nocion de "trabajo", es en la

segunda de ellas —la dificultad— alii donde el sentido comun ubica

sa cualidad mas caracteristica como manifestacion tipica de lo huma-
no (5). El trabajo es, pues, actividad radicalmente imperfecta por
implicar, de suyo, la transitividad y mediatez de la materia; "divini-

zar" el trabajo vale tanto como destruir su esencia y ridiculizar, a su

vez, la actividad divina (6).

Pero el trabajo implica imperfeccion no solo por su relacion ne-

cesaria a la materialidad, sino porque, ademas, sus propios fines estan

subordinados a fines que lo trascienden. Si su imperfeccion esta de-
terminada por su mediatez en el "momento" de la efectivizacion, aun
en su termino y complecion propia apunta a una actividad superior

que debe ser fin de si misma. Aun cuando nada supieramos de su
realidad —de la realidad de una actividad de este tipo— , la misma
existencia del trabajo como actividad mediata e instrumental —en, por
ejemplo, una sociedad perfectamente "prolctarizada"— nos la indicaria

como necesaria. Porque, en el orden de la actividad, la subordinacion
de los fines exige la existencia de un fin ultimo ("infinitum non est

(4) "DifJBicili's" es la nota que caracteriza a todo humano "efficere": el cas-
tigo biblico —la penosidad del trabajo— no debe interpretarse como inci-

diendo sobre una actividad naturalmente "gozosa'"'. Solo la recta ordenacion
de los fines y los dones "pretematurales" pud^eron haberla hecho tal en
el estado de inocencla.

(5) Asi, "trabajar" aparece habitualmente contrapuesto a "holgar"; el adje-
tivo "trabajoso" como opuesto a "faciF' o "liviano". Gasi siempre, pues,
en nuesta-o idioma, "trabajar" alude a una nota subjetiva de penosidad
contenida en el uso intransitivo del verbo, y solo por excepcion con el
s'gnificado "objetivo" que conlleva como verbo transitivo: "trabajar algo",
como sinonimo de "elaborar".

46) TJtilizando la terminologia teologica tradicional, hablariamos respecto de
la activ.'dad productiva como de una "perfeccion impivra" de la creatura
racional, no aplicable a Dios sino metaforicamente.
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es, de suyo, medio-para-otra cosa. Y en la relacion medio-fin, no hay
duda sobre cual ha de ser el criterio de excelencia: ya Aristoteles
pareci.6 complacerse en la paradoja segun la cual la supremacia del
filosofar deriva, precisamente, de su "inutilidad".

Queda, no obstante, en la correcta concepcion humanista de los
tiempos clasicos, una no pequefia dosis de insatisfaccion. La menta-
lidad moderna se complace en destacar la supuesta injusticia del esque-
ma aristocratico de la cultura. Si solo "algunos'' tienen acceso a los bie-
nes de la cultura, se alega, ello es expresion mas bien de un estado de
"dependencia" que de plenitud humana. Abundan en este punto las
faciles cnticas al "esclavismo' ? de la sociedad griega y las

<£

explicacio-
nes" econoniistas del florecimiento filosofico en las que se concede to-
do su merito a las clases trabajadoras (8). Pero el problema del hu-
manisino clasico y su precariedad, no reside en el mentado "elitismo".
Su intuicion de las jerarquias natoales es la fusta, porque, ^quien pon-
dra en duda que <£

los medios son para los fines" y que, por ende, toda
actividad instrumental apunta a una actividad autosuficiente y fin de
si misma? El problema esta mas bien en algo que ya vio Aristoteles:
en que la actividad mencionada, esto es, la contemplacion del objeto
de la sabiduna, presentdndose al hombre como unico fin digno de el,

se le manifiesta, al mismo tiempo, como prerrogativa divina ij no humana.
He aqui la gran paradoja del humanismo helenico: si el hombre des-
cubre en si mismo esta aspiracion a "lo superior-a-si mismo", se percata
igualmente de sus propios limites y su insuperabilidad. Y, ^cual es el
HmiteP^^que es lo que tine de "humano" esa misma aspiracion a lo
"divino"? Precisamente, la necesidad, la laboriosidad y el "traba-
jo" que impregnan el acceso del hombre a sus fines y su conservacion:
"Por lo cual debe rectamente reputarse su posesion —de la sabiduria—
como algo no humano. Porque la naturaleza humana es esclava por
muchos respectos. Y por eso solo Dios, segun Simonides, deberia gozar
de esta dignidad. Sin embargo, es indigno del hombre no ir en busca
de una ciencia a la que puede aspirar" (9).

Tal es, pues, el "programa" del humanismo clasico: todo el esfor-
zado trabajo de las generaciones apunta a este supremo logro de la
'_praxis'\- la sabiduna, actividad "gozosa", libre de necesidad, "ociosa".
Solo ella puede conferir un sentido y justificacion ultimos a los "traba-
jos" del hombre. Y, sin embargo, este fin al que tiende toda la activi-
dad humana, este fin "justificador". . . no es, segun parece, un termi-
no apropiado al hombre. Aparentemente, Aiistoteles se acomodo en es-
te dilema sin intentar resolverlo optando por alguna de las alternati-

(8) Con lo cual se incurre en la no advert:da contradiccion que conslste en
minimizar, por una parte, los valores cultura1

es como pasatiempo de las
clases "parasitas" mientras que, por otra, se reivindican dicho valores como
propiedad legitima de "las masas". Evidente manifestacion de "resenti-
miento" de los intelectuales revolucionarios.

(9) Aristoteles, Metafisida, I, 2.
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vas que se le ofrecian para ello. Y con razon: tan impropio hubiera
sido eontentarse con un ideal "nada mas que humano' 7

, restrinaido al
horizonte de la temporalidad, como refugiarse en un puro trascenden-
talismo de estilo platonico. Por una suerte de fidelidad "heroica" hacia
]o real, retiene ambos extremos de la paradoja: condition "divina' 7 de
la sabiduna y "vocation humana" por ella. El humanismo grieeo que-
da con el en un equilibrio inestable, proximo a romperse por cualquie-
ra de sus extremos (10).

M

3. EL PAPEL DEL TRABAJO EN LA CONSTRUCCICN DE LA
"CIVITAS" CRISTIANA

Pero la misma aporetioidad en la que culmina el pensamiento aris-
totehco aparece como un providential "fracaso" a la Iuz de la innova-
cion aportada por el Mensaje cristiano. Es, preeisamente, en esta oscu-
la mtuicion de la existencia de una actividad "mas divina que humana"
clonde se mserta la promesa de participation en la Vida divina, trans-'mitida por la Revelation a la inteligencia de los gentiles.

El impaeto del cristianismo sobre el humanismo clasico determine

T awflgUT10
?

6n d Pknt
f°

del mimo Fin
> 9ue n° Po^a dejarde afectar profundamente a todo el orden practfco y, asi a la valora-cion de las actividades serviles o "mediates'. Es toda la esUctaa dela operacwn humana la que se transform^ a instaneias de a efperat^ en una F

?
licidad plenificante. Esta transformaeite lea reauna nueva concePci6n del trabajo y de su dignidad.

Es hoy casi una perogrullada afirmar que el cristianismo "di^nifi-

Eruli?da
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°
traba)

,°
7 61 tl

'abajad°r manuaL Co™ tod S-
deSf1 ?
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10n PU6de Sei'' P°r rePetida >

mal comprendida. Unade estas fa sas interpretaciones es la que asimila tal digmficaci6n a unaeivmdicacion del trabajo de tipo "socializante*. En Sal dad el cZtiamsmo no impugno sino que, al reves, confirmo el orden jerarquL ™

4LirfJ[SP
t-

coinc
,

lde
,

con el reconoeimiento de su esencial^atmdad. Fue la confirmation de que la Sabiduna es en efecto cn

P amente, toda la actividad humana, en cuanto tal, es eonsiderada

(10>

$™^Me^tTXi% t
^'°d^«° de I» f'losofia:

— 34 —

"trabajo" porque lo es, de necesidad, toda actividad que, para acceder
al fin, deba transitar por el cumplimiento de los medios. Con el cris-
tianismo el concepto del "trabajo' 7

se universaliza, asi, para caracteri-
zar a todo el orden de la existencia terrena: trabajo sera el del traba-
jador manual, asi como el del senor, el gobernante, el dignatario, el
hombre delgiesia (11). La Edad Media cristiana ofrece la mas aca-
bada imagen de una humanidad "laborante", debido a la universal di-
vision del ideal de "servicio" que no es sino el cumplimiento de un
mandato evangelico:

. .cuando hiciereis estas cosas que os estan man-
dadas, decid: Somos siervos inutiles, lo que temamos que hacer, eso
Mcimos" (12).

H

Asi, si bien es cierto que el cristianismo dignifico el trabajo -como
lo hizo, por otra parte, con toda realidad humana y social- no lo hizo
subvirtiendo su puesto en la escala de valores practicos sino reconocien-
dolo como realidad intrmsecamente humana y, por ello, dependiente y
subordinada. Nada mas alejado del ideal de Beatitud prometido por
el cristianismo que una divinizacion del trabajo. El trabajo es solo el
destino terreno del hombre; la Felicidad prometida es un estado que
excluye toda mediatez, sucesion o temporalidad. Digamos, pues, que
para el cristianismo medieval, el trabajo es la "condicion humana" de
la actividad, pero que ello no significa una valoracion absoluta del mis-
mo. Si toda action humana es una accion "de servicio" ninguna es pu-
ramente gratuita ni libre, "fin de si misma". Pero no por ello deja el
hombre de aspirar a una actividad tal. Preeisamente, que dicha activi-
dad sea accesible en plenitud al hombre es la solucion a la paradoja
que Aristo teles dejara pendiente.

Si bien se mira, esta "universalizacion" del trabajo esta determi-
nada por una vision rigurosamente trascendentalista del Fin Ultimo. No,
pues, en una hipervaloracion del trabajo como unico destino de la exis-
tencia humana, sino en el reconocimiento simultaneo de la condicion
"laborante" de la existencia terrena y de la superacion de la misma en
el estado de Felicidad prometido. La condicion "meramente" humana
ha de ser trascendida pero, mientras tanto, el trabajo es el destino te-
rreno del hombre.

Por eso, si la concepcion cristiana del trabajo se ubica en las anti-
podas del jpragmatismo moderno, no puede ser tampoco equiparada
a la concepcion clasica. Coincide con ella en la postulacion del carac-
ter subordinado del trabajo, pero se le opone al reconocer la absoluta
trascendencia del Fin al que esta ordenado. Para el cristianismo el Fin

(11) Sin Agustm abandonando su refugo contemp]ativo en Tagaste por el
obispado de Hipona, a donde lo Ilamaba el servicio de la Iglesia, consti-
tuye un vivo ejemplo de dicho espiritn.

(12) S. Lu<?as 17;10.
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esta "mas alia ' de la historia, a una distancia infinvta de todo logro

cultural y de todo esfuerzo humano. Quizas. por eso el hombre medie-

val se representa como un humilde trabajador del Reino, mucho mas

atento al ejercicio de su "rol" que a la delectacion en el fruto de su

trabajo (no obstante lo cual —y debe verse en esto una de las "para-

dojas'
7 del cristianismo en las que se complace Chesterton— la historia

del medioevo cristiano resulta un milagro de eficiencia y progreso cul-

tural si se la compara al desarrollo de otras culturas contemporaneas )

.

La dimension de esta revaloraeion cristiana del trabajo solo puede
apreciarse si se repara en algo ya adelantado. Es comun entre quienes
deploran los efectos corruptores del pragmatismo nioderno, contrastar

esta ultima mentalidad con las excelencias del "ocio" contemplativo vi-
' gente en el humanismo tradicional. Sin embargo, esta valoracion de la

vida contemplativa debe ser matizada, segun se la refiera a la concep-
cion griega clasica o a la cristiana. No hay duda de que ambos huma-
nismos, el antiguo y el medieval, anteponen los valores de la actividad

libre y espiritual —y, sobre todo, de la actividad teoretica— a los del
trabajo y las ocupaciones serviles. Pero, para el hombre medieval, el

caracter de lo "laborioso" thie, por igual, de "humanidad", a toda ac-

tividad realizada, incluso a las actividades superiores. Esto vale aplica-

do, incluso, a la actividad teoretica. El ejercicio de las artes liberales

y el de la misma Teologia revistio, para el hombre del medioevo, la

forma de lo "laborioso", no solo en lo que la expresion dice de "peno-
sidad" y "disciplina", sino en relacion con su "utilidad". Bien enten-
dido, toda la estructura social y operativa de la Edad Media cristiana

se ordenan, como a su fin, al Culto y la Alabanza, que son el tipo mis-

mo de la actividad socialmente "inutil". Pero ese tipo de actividad con-

templativa es de suyo —lo repetimos— actividad "divina", de la que el

hombre es mas "instrumento" que "causa principal". Por su parte, en
cambio, la "disposieion' para la misma, la difusion del mandato de Ca-
ridad, la participacion humana —en cuanto tal— en la Vida Contempla-
tiva son, tambien, un "trabajo'

7
. Un laborioso ejercicio, con una disci-

plina y un metodo, con division de funciones y con una finalidad social.

Debe recordarse, en tal sentido, que la Ciencia, la Filosofia y la Teolo-
gia fueron en la Edad Media (como lo fueron, en mayor grado aun,

las "bellas artes'') el "hacer'' de comunidades corporativas, en todo si-

milares a las comunidades artesanales. Y si el contenido de la ciencia y
la sabiduria fue reconocido inalterablemente teorico, como en las me-
jores epocas de la filosofia antigua, su forma expresiva estuvo indisolu-

blemente ligada al magisterio escolastieo, actividad esta "mas prac-

tica que especulativa".

CONCLUSION

No es facil determinar por que Za humillacion aceptada de lo hu-
mano ha contribuido, en la historia cristiana, a su ordenada valoracion;
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ni por que a la inversa, la exaltacion orgullosa de lo humano ha lleva-

do en la historia moderna a su corruption. Pero que es asi, lo manifiesta

la confrontation entre las concepciones respectivas y los respectivos lo-

gros culturales. La actividad humana aparecio "rebajada", en la op-

tica medieval, al nivel de un "servicio
7>

. Hemos de insistir sobre ello:

las actividades —incluso las mas altas— fueron sometidas a la condicion

del trabajo servil: como debidas por su autor a una Gloria que no era

la propia. Acentuase, pues, asi, el aspecto de "mediatez'' de la actividad

—de "lo trabajoso'', como tal— y se proscribe, para el hombre, la de-

lectacion en el fin de la misma: "no amaras la obra de tus manos"

parece ser la divisa de la existencia medieval. Y sin embargo, esta

acentuacion cristiana del caracter "servil" de la operation no impidio

sino que, al contrario, promovio, un equilibrio —nunca mas alcanzado

en la modernidad— de la actividad humana en su conjunto. Equilibrio

entre medios y fines y entre las clases sociales que respectivamente

los encarnan.

Es hoy un lugar comun —admitido, incluso, por los distintos so-

cialismos— que la organizacion medieval corporativa del trabajo ga-

rantizaba la participacion del obrero en los fines y en la perspectiva

total de la produccion. Precisamente se achaca al capitalismo —y con

razon— el haber destruido esa unidad de la actividad productiva que

se verificaba en la industria artesanal y haberla reemplazado por una

organizacion que, si bien multiplica enormemente los resultados ma-

teriales del trabajo, empobrece sustancialmente a su autor. Esto es lo

que los crfticos marxistas de la sociedad burguesa reprueban como

una "deshumanizacion" del trabajo, sin reparar en que los principios

en los que se basa su doctrina —el pragmatismo inmanentista— son

los mismos que han conducido a la situacion actual. Se intenta asi

volver a una "reconciliacion" del hombre con el producto de sus

manos (y, por alii, del "hombre con el hombre") que tiene su expre-

sion, ya en la Utopia marxista del "hombre total" antes mencionada,

ya en la indolente y artificial artesania cultivada por el movimiento

"hippie". Pero lo cierto es que si el medioevo conocio un equilibrio

pasablemente gozoso en la actividad laboral no fue porque buscara,

como principal objetivo, la "realizacion" humana en el trabajo, ni

porque revistiera al trabajo de una condicion de plenitud que no es

la que le correspond e. Mas que ninguna otra epoca, el medioevo cris-

tiano tuvo plena conciencia del caracter instrumental del trabajo. Co-

mo ningun otro tuvo conciencia, el hombre medieval, de que su obra

era solo parte -parte y no "todo"- de la obra comun. Del mismo

modo que no pretendio que su obra fuera "completa", con lo que

hubiera contravenido el caracter esencialmente social e historico del

trabajo. Simplemente ocurria que el espiritu que presidia la existencia

y la convivencia humana garantizaba, con la recta ordenacion de los

medios al fin, la ordenada participacion de todos, segun estados y
oficios, en el Bien Comun.
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Para terminar, digamos que no es hoy imposible recrear un orden
como el que rigio en epocas mas cristianas. Se dira: "la organization
de la production hace imposible... 5

', "el desarrollo exige. . "las
leyes economical. . Y, sin embargo, es la persistencia de tales'

"
slo-

gans" la que retiene a la actividad economica del hombre en un estado
patologico por la desorientation de sus fines naturales; mientras se los
siga aceptando dogmaticamente, ellos bloquearan toda reforma auten-
tica. El "como" de la reforma escapa a los Hrmtes de este articulo si
bien debe aceptarse como condicion de la misma la reasuncion del
Poder politico -arbitro de la economia- por fuerzas no hostiles a la
cosmovision cristiana. Si el cumplimiento de esta condicion resulta
utopico debe reeordarse, no obstante, que por debajo del poder y la
sociedad 'manifiestos" se preserva un Reino, y una Comunidad de
quienes abominan del esprritu de la Apostasia moderna. Este Reino
debe preservarse, a la espera de su manifestation al Mundo Que tal
mamfestacion dependa de una Accion providential, o este todavfa
dentro de las posibilidades de accion politica de los cristianos no es
algo que podamos conocer. Pero mientras tanto, los restos de lo que
fuera la ciudad" catolica sobreviven y deben ser defendidos. Y en
ella, como durante su florecimiento, cada uno tiene una funcion asie-
nada. &

FEDERICO MIHURA SEEBER

EVOLUCIONISMO: CUESTIONES
DISPUTADAS

"Muchas moclernas historlas de la humanidad era-
piezan por la palabra evolution . . . Desde luego,
no es una palabra practica, ni una idea aprove-
chable. Nadie puede imaginar como la nada pu-
do evolutional* hasta convertirse en algo".

G. K. Chesterton, "El hombre eterno".

A raiz de nuestros articulos sobre la doctrina evolucionista apare-
cidos en los numeros 7 y 9 de MIKAEL hemos recibido algunas con-
sultas y algunas colaboraciones (enti'e ellas queremos destacar espe-
cialmente la del Dr. Jorge Ipas, de la Gran Enciclopedia Rialp, de
Madrid, a quien mucho agradecemos la fineza de su atencion como
las siempre necesarias palabras de aliento, al igual que las de nuestro
amigo el ingeniero Jorge Lona), todas las cuales nos llevan a volver
sobre ciertos temas controvertidos con la modesta esperanza de poder
ilustrarlos un poco mejor. Por ello dejaremos para una proxima opor-
tunidad la nota que temamos preparada acerca de la algo olvidada
obra de dos maestros argentinos de estos temas, los Dres. Emiliano Mac
Donagh y Carlos Steffens Soler.

1. Las macrotnoleculas y las mufaciones

Hay quien se pregunta: si el codigo genetico es suceptible de
error en la computacion ^por que tales equivocaciones no pueden
original* una evolucion —ascendente— de las especies?

Aparte de las razones de orden matematico que antes expusieramos
y sobre las que enseguida volveremos, que dificultan esa hipotesis en
su arranque, hay otros motivos que obstan en la serie ulterior. Por
lo pronto los errores del mecanismo replicativo molecular son eso:
"errores" y no perfeccionamientos. La perfeccion especifica ya esta
dada y de alii lo que por excepcion puede derivarse no son, normal-
mente, nuevas especies sino una descompostura general del sistema.

El DNA, que es la molccula que encieri'a la informacion completa
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que traspasa a sus copias de la siguiente generaci6n, contiene en su
interior a 4 nucleotides que se sintetizan con los correspondientes nu-
cleotides del RNA. Uno de esos acidos actua de "mensajero" y de-
termina el orden de los aminoacidos de las protemas. Ese orden cl-
frado, que se transmite a la descendencia, es el que establece las fun-
ciones enzmiaticas. Esta clave bioquimica es exacta y perfecta- pero
es cmrto que puede ocurrir que durante la action de duplication unode los nucleobdos del DNA no elija correctamente el acido companero
del RNA produciendo una alteration metabolica. Como la maquinaria

taci6n
"
CIOna en'

0reS 36 multiPlican y se Produce una mu-

Existen tiertas pequenas mutaciones, neutras, que expHcan lasvanaciones de grupos sanguineos de rasgos faciales, etc., que origman
lo que los genebstas llaman <<microevoluci6n", y que Vialleton ya haWa
IT" ?

dlfereuciaciones», para evitar equfvocos eon la doctrina
tiansformista puesto que -como ya se habra advertido- ellas operandentro y no fuera de una misma especie (1).

Pero no son estas pequenas variaciones las que interesan a losevoluciomstas sino la posibilidad de que se produzcan otras que per-mitem el salto "cualitativo" de una especie menor a una mayor Sobre

ITaI^FT^ a?
loVaborato

1

ri°S
-
Los resultados no son positi-

vos. Afnma Salustio Alvarado que "la experiencia nos dice que la ma-yoria de las mutaciones son letales, o al menos tienen un valor biol6gico
negative de tal manera que colocan a los mutantes en conditionedTdemtenondad respecto de los individuos normales" (2). A Io que ailade
Jose Pons Resell: "la mayoria de las mutaciones determman eamcteris
ticas patotegxeas pues resulta logico que disminuya la eficientia bio-logica de una unidad armonica y adaptada a un determinado ambientecuando se producen cambios en la misma" (3).

"h* tfr
4S

'
tant° 6n kS P°bIaci°ues animales como en las vegetales,

las mutaciones son poco frecuentes. Es decir, la reproduction de losgenes se verifica ordinariamente con precision, sin error" (4) Asi enel caso del hombre se ha comprobado que la hemofilia se da en unare acion de 20 a 30 casos sobre un millon de gametos, los tumores deretina a razon de 4 per eada millon y los de falta de Ms en el 1de 5 por cada millon, J

Pero aparte de todo esto, lo mas importante es que el mecanismo
genetico se defiende a si mismo de sus propios errores condenando a

(1) Vialleton, Louis, "Morphologie et Transformisme", en: "he Transformisme"en colaborac on con R. Dalbiez, L. Cuenot; Paris Vrin. M^S.

'

safont M. y otros, Madrid, B. A. G., 1966, p. 368-

dtTp 705
mecan™nos Seneticos en el hombre", en: "La Evolu-

(4) Pons Rosell, Jose, op. cit, p. 702.
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la muerte a las degeneraciones. Es lo que los biologos llaman la "muerte
genetica". Santiago Calvo y Jordana Butticaz comparan el sistema re-
rjlicativo con una maqulna de tipografia, que se descompusiera y fuera
multiplicand o sus equivocaciones hasta tornar ininteligible el sentido
de la palabra asentada. En ese momento la palabra pierde su virtua-
lidad de comunicacion entre las personas. En el sistema genetico cuan-
do se dan errores estos terminan en la infertilidad del portador. Al
suprimirse su capacidad de engendrar otros seres la naturaleza corrige
su anterior desviacion. De ahi que ahora los neo-darwinistas sostengan
que el aforismo del "struggle for life" de su maestro, que seleccionaba
—en la lucha por la vida— a los mas aptos, debe interpretarse como
que los mas aptos no son ni los mas fuertes, sanos, bellos ni vigorosos
somaticamente, sino los que mas larga descendencia dejan.

En definitiva: "consideraciones teoricas y algunos experimentos
indican que la mayoria de las mutaciones son desfavorables. Los orga-
nismos vivos estan ya bastante seleccionados para progresar, para
clesarrollarse en sus ambientes normales, de tal manera que la proba-
bilidad de una mejora mediante una mutacion ocurrida al azar debe
ser muy pequena" (5).

2. EI calculc de probabilidades y el origan de la vida

Anteriormente hemos destacado las conclusiones que las leyes es-

tadisticas ofrecen sobre la probabilidad de una evolution casual, esto

es, el tiempo necesario para la formacion de una sola celula o la trans-

formacion de una simple en otra compleja, por la via del azar. Le-
comte du Noiiy, Borel, Salet, Salisbury, Byngton Holbody y Howey
Davies, entre otros cientificos, han establecido que esas probabilidades
evolucionistas no existen. Borel consideraba como mas probable que
un regimiento de monas dactilografas reprodujeran por casualidad y
sin equivocarse nunca toda la bibliografia del mundo, que la formacion
de las neuronas corticales por una combination del azar. Para Lecomte
du Noiiy el tiempo calculable sobrepasaba inmensamente la edad del

Sol y del universo entero; y Marcozzi comparaba estas hipotesis con
la perspectiva de que de una urna con letras saliera compuesto un
verso de la Divina Comedia (6).

Esas son las conclusiones del ealculo de probabilidades. Pero, a

raiz de las experiencias de S. L. Miller desde 1953, sintetizando amino-
acidos por descargas electricas sobre una mezcla de elementos quimi-
cos, hay bioquimicos que sostienen la tesis de los "coacervados", esto

(5) Santiago Calvo, E. y Jordana Butticaz, "Fundamentos de bioquimica celu-

lar", en: "Gran Enciclopedia Rialp", Madrid, Rialp, 1975, t? 23, Vida I,

p. 507.

(6) Marcozzi, Victor S. J., "Los ongenes del hombre", Madrid, Studium, 1958,
p. 103.
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es, que se pueden formar seres primitivos por el simple acoplamiento
de las reacciones de fermentation y fotosintesis. Por tal razon ahonda-
remos un poco mas en este asunto.

Este problema se ha debatido en Suiza, primero en 1965 y luego
en 1967, en ocasion de unos encuentros entre genetistas y matematicos.
Estos ultimos plantearon dos euestiones basicas: '^Ha habido tiempo
suficiente para que la seleccion natural, tal como la explican las teo-

rias evolucionistas, haya dado lugar a los fenomenos que hoy se ob-
servan en la naturaleza?". "^Puede la Bioquhnica —tan maravillosa-
mente ordenada en el momento presente— haber surgido de experi-

mentos al azar sufridos por el organismo en su contacto con el ambien-
te?" Para ellos la respuesta a ambas preguntas es negativa.

La opinion mas importante en esos dialogos fue la del profesor
del Instituto Tecnologico de Massachusetts, Murray Eden-, y ha sido

recogida en un articulo titulado "Heresy in the halls of biology: Mate-
maticians question Darwinism" aparecido en la revista norteamericana
"Scientific Research" (7). La pregunta que el profesor Eden oponia a
las otras dos era: "gpor que el camino mas corto?"} y la desenvolvia
asi:

"... la vida se ha desan-ollado hasta el momento actual en un mimero
relativamente pequeno de generaciones. La existencia del hombre im-

plica que t'.erve que haber algun camino por el cual hemos llegado a ]a

vida dentro de una magnitud inmensamente grande de posibilidades y
solo un mimero pequeno de generaciones- Dentro de la notion de varia-

tion al azar de las propiedades del organismo, (jcual es el cardcter res-

trictive) que ha hecho posible este singular resultado? La teoria presen-

te de la evolution se queda muda ante tal pregunta".

Manifiesta despues el articulista que la argumentation de Eden
se podria resumir en esta simple pregunta: "^cuanto tiempo lleva con-
sigo el proceso de seleccion - natural para alcanzar estabilidad?"

, y
anade:

"La creencaa implicita en el estado actual de la teoria de la evolution,

segun la cual procesos de baja probabilidad necesitan 10.000 o 1-000.000

de afios para el establecimiento de especies estables de poblacion, es

demasiado engariosa en la opinion de Eden. Esto solo se da —segun el-

en ciertos hechos cosmologicos o geologicos observados empiricamente,

y para ello se han propuesto mecanismos espetificos y estructuras pro-

babilisticas, sin intervenir para nada el azar. Por consiguiente, el pos-

(7) Scientific Research, noviembre 1967, reproduciclo en castellano por Joseph
Merono, "Los matematicos ponen en duda el darwmismo", Aceprensa, 2 de
enero 1974, y Jorge Ipas, "Dificultades de la hipotesis evolueionista", en:
"Gran Enciclopedia Rialp", cit-, ps. 508-509-

tular hecbos —postular no es demostrar, sino asumir sin probar que unos

heohos sean verdaderos, reales o necesarlos como base de un argumento

—

que tienen lugar en un promedio de 10-000 o 1.000-000 de anos, solo es

aceptable postulando de nuevo que la vida aparecio en la tierra hace unos

tres mil millones de anos; y aun tras estos dos postulados, se debe ex-

plicar por que se ha necesitado este periodo de tiempo para alcanzar el

estado actual de desarrollo evolutivo".

Agrega, ademas, el profesor Eden que:

"debe haber regularidad en todo el proceso evolutivo, algun dato deter-

minado que esta todavia por descubrir, puesto que de todos los caminos

posibles }a evolution parece haber seguido selectivamente el mas corto;

de lo contrario, la posibilidad de emergencia del hombre seria completa-

mente nula despues de s61o tres mil millones de anos de vida en la tierra."-

En conclusion, el profesor de Massachusetts sugiere que:

"la tarea principal del evolueionista es descubrir y examinar los meca-

n'smos que restringen la variation de los fenotipos a una clase muy pe-

quena, y relegar la nocion del azar a un papel menor y sin wvportancia" .

Para Eden "la interpretation determinista de la genetica actual, que ex-

plica la estabilidad de una especie mediante la seleccion que se veri-

fica a traves de variaciones al azar, no tiene valor cientifico alguno".

Asi, pues, vemos que, no obstante las posibilidades de los experi-

mentos bioquimicos de fotosintesis y fermentacion, su uso para expli-

car con ellos el origen de la vida sigue coartado por las leyes mate-

maticas que rigen el calculo de probabilidades. Y, como lo afirma el

articulista que transcribieramos, "el desafio de los matematicos es

demasiado vigoroso para ser descartado facilmente".

3. Materialismo y vida"

Aun sin considerar para nada el orden probabilistico anotado hay

quienes, sobre la base de las reacciones bioquimicas antes descriptas,

creen que se ha dado una respuesta materialista al problema del origen

de la vida. No es asi.

Los procesos fermentativos y de fotosintesis pueden producir cier-

to grado de organization molecular; pero esa precaria organizacion no

es "vida" en sentido estricto (entendiendo por ella la "entelequia" que-

Aristoteles defmiera y que Driesch ha vuelto a desarrollar)

.

Sin entrar siquiera a la conceptuacion filosofica del tenia, y en

un mero analisis fenomenologico, tal como lo efectua Martin Ramirez,,

se puede indicar que:
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"todo ser complejo, junto con las propiedades caracteristicas de sus ele-

mentos, tiene unas cualidades propias de su complejidad; en todo sis-

tema hay propiedades que no tienen sus elementos, que se anaden a sus

componentes constitutivos y son precisamente las que los correlacionan,

ordenandolos de manera peculiar a cada ser. Pues bien, las diferencias

entre im ser vivo y uno no vivo no han de buscarse en sus propiedades

elementales; ambos tienen funciones mecanicas, absorcion y emision de

efectos energeticos y un determinado plan de construction que regula

la dependencia de sus partes en el espacio. Lo que da unicidad a todo

ser, lo caracteristico de todo ser viviente se encuentra precisamente en

el grupo de propiedades estructurales, necesariamente extramecanicas,

en cierta manera metabiologicas . . . Asi, los seres vivos, solo biologica-

mente considerados, se caraoterizan porque su estructura lleva consigo

una serie de propiedades nuevas, propias de cada uno y distintas de los

seres no vivos, y que les vienen de su estructuracion" (8).

Por lo tanto, esas organizaciones obtenidas bioquimicamente no
cumplen aun con las exigencias biologicas (sus funciones especificas)

que distinguen a los seres vivos. Como ensenaba Lecomte du Noiiy:

"Las propiedades que aparecen y desaparecen en el curso del analisis

y de la sintesis no son siempre la sencilla adicion o una sustraccion

de propiedades de los cuerpos componentes; asi las propiedades del

oxfgeno y del hidrogeno no permiten prever las del agua, que resulta,

sin embargo, de su combinacion". Y mas: "La aplicacion de los meto-
dos de la fisica y de la quimica, por perfecta que sea, no nos permite
alcanzar el problema biologico en su conjunto, sino solamente los ele-

mentos que lo componen" (9).

Claro que los materialistas, que padecen de especial miopia frente

a la naturaleza, creen ver vida en cualquiera de sus elementos previos.

Asi han 11egado a sostener que el propio mecanismo macromolecular
supone una demostracion del origen vital materialista. Lo primero que
ccnviene recordar al respecto es que los virus tienen un caracter para-

sitario estricto y solo pueden ser cultivados en medios nutricios vivos.

Inmediatamente hay que tener presente que la "informacion" de que
dispone el codigo genetico tambien requiere un impulso y un soporte

externo. Se la ha comparado, acertadamente, con una cinta magneto-
fonica que no puede ser escuchada si no se dispone del grabador para
reproducirla. Sobre estos aspectos nos parece excelente la explieacion

que ofrece el profesor de Genetica Fundamental de la Facultad de Me-
clicina de Paris, Dr. Jerome Lejeune, quien el I? de octubre de 1974

escribfa:

"El principio de vida no es en modo alguno un impulso, porque es po-

sible detenerlo y puesto que se puede reemprender, sino que consiste en

(8) Martin Ramirez, J., "Vida humana y Biologia", en: "Gran Knc. Rialp", cit.,

p. 509.

(9) Lecomte du Noiiy, Pierre, "De la cienciu a la Fe", Madrid, Guadarrama,
1969, p. 19.
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un poder persistente de canalizar la energia, mediante una forma que la

materia puede efectivamente soportar, pero que por si misma no podria

asumir. . . Los virus, por ejemplo, poseen una codificacion que define en-

teramente los elementos que los componen, acidos nucleicos y proternas

que les rodean. Sin embargo, si bien esos pequefios organismos pueden

transferir pasivamente diversas infomiaciones geneticas de una celula a

otra, en cambio no saben reproducirse. Asi resulta que la informacion de

los virus, o la de los cromosomas, es comparable a la de la banda mag-

netica sobre la cual toda una sinfonia se encuentra registrada. Pero pa-

ra restituirla en sonido es necesario un aparato de lectura que pueda

poner en contacto ese documento en que ha sido fijada".

Y ejemplificando con el caso de la influencia decisiva que tienen

las leyes de la termodinamica y del emareciimiento del agua sobre las

proteinas enzimaticas, concluye que el mensaje de vida, que esta en

la vida, es un dato anterior suprabiologico y misterioso. La Genetica

tiene que partir de esas evidencias logicas indemostrables, y sus reali-

zaciones, en definitiva, no son otra cosa que:

"la parafrasis poco habil de una buena nueva: Al principio hay un men-

saje. / Ese mensaje esta en la vida. / Ese mensaje es la vida" (10).

La vida, en su origen y su finalidad, desde el mero punto de vista

biologico, sigue siendo un misterio. Lo que no quiere decir que no
tenga las dos cosas, sino que ellas tienen una explieacion mas alta. En
cuanto al origen sigue siendo valido aquel argumento que Chesterton

oponia a la nocion de evolucion. "Es mucho mas logieo —decia— em-
pezar diciendo: "En el principio, Dios creo el cielo y la tierra", aun
cuando solo se quiera decir: "En el principio, cierto poder inconcebi-

ble empezo un proceso inconcebible tambien". Porque Dios es, por

naturaleza, un nombre de misterio, y nadie puede imaginar como pudo
ser creado el mundo, lo mismo que nadie se siente capaz de crear-

lo" (11). En cuanto a la finalidad, como decia ironicamente Alfred

North Whitehead: "Los sabios que intentan demostrar que su existencia

no tiene finalidad, constituyen un objeto de estudio interesante".

En todo caso el ateismo no es una actitud por la que los verda-

deros cientfficos de nuestro tiempo sientan ninguna simpatia. Los Pre-

mios Nobel A.S. Eddington, A. Einstein, L. de Broglie, A.H. Comp-
ton, R. Millikan y tantos mas han estado de acuerdo en la sentencia

de Max Planck de que "la Ciencia no puede resolver el ultimo misterio

de la Naturaleza" y en el dicho de Pascal que "mejor es apostar por

la existencia de Dios que por su ausencia".

(10) Lejeune, Jerome, "Mensaje de vida", en: "Verbo", Madrid, marzo-abril 1975,

serie XIV, n<? 133-134, ps. 310, 312, 320-321.

(11) Chesterton, G. "El hombre eterno", Santiago de Chile, San Francisco,

s/f, p. 21.
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"todo ser complejo, junto con las propiedades raracteristicas de sus ele-

mentos, tiene imas cualidades propias de su complejidad; en todo sis-

tema hay propiedades que no tienen sus elernentos, que se anaden a sus

componentes constitutivos y son precisamente las que los correlacionan,

ordenandolos de manera peculiar a cada ser, Pues bien, las diferencias

entre un ser vivo y uno no vivo no han de buscarse en sus propiedades

elemental es; ambos tienen funciones mecanicas, absorcion y emision de
efectos energeticos y un determinado plan de oonstruccion que regula

la dependencia de sus partes en el espacio. Lo que da unicidad a todo

ser, lo caracteristico de todo ser viviente se encuentra precisamente en
el grupo de propiedades estructurales, necesariamente extramecanicas,

en cierta manera metabiologicas . . . Asi, los seres vivos, solo biologica-

mente considerados, se caraaterizan porque su estructura lleva consigo

una serie de propiedades nuevas, propias de cada uno y distintas de los

seres no vivos, y que les vienen de su estructuracion" (8).

Por lo tanto, esas organizaciones obtenidas bioquimicamente no
cumplen aun con las exigencias biologieas (sus funciones especificas)
que distinguen a los seres vivos. Como ensenaba Lecomte du Nouy:
"Las propiedades que aparecen y desaparecen en el curso del analisis

y de la smtesis no son siempre la sencilla adicion o una sustraccion
de propiedades de los cuerpos componentes; asi las propiedades del
oxigeno y del hidrogeno no permiten prever las del agua, que resulta,

sin embargo, de su combinacion". Y mas: "La aplicacion de los meto-
dos de la fisica y de la quimica, por perfecta que sea, no nos permit

e

alcanzar el problema biologico en su conjunto, sino solamente los ele-

rnentos que lo componen" (9).

Claro que los materialistas, que padecen de especial miopia frente
a la naturaleza, creen ver vida en cualquiera de sus elernentos previos.
Asi han llegado a sostener que el propio mecanismo macromolecular
supone una demostracion del origen vital materialista. Lo primero que
ccnviene recordar al respecto es que los virus tienen un caracter para-
sitario estricto y solo pueden ser cultivados en medios nutricios vivos.

Inmediatamente hay que tener presente que la "iiiformacion" de que
dispone el codigo genetico tambien requiere un impulso y un soporte
externo. Se la ha comparado, acertadamente, con una cinta magneto-
fonica que no puede ser escuchada si no se dispone del grabador para
reproducirla. Sobre estos aspectos nos parece excelente la explicacion

que ofrece el profesor de Genetica Fundamental de la Facultad de Me-
dicina de Paris, Dr. Jerome Lejeune, quien el P? de octubre de 1974
escribla:

"El principio de vida no es en modo alguno un impulso, porque es po-

sible detenerlo y puesto que se puede reemprender, sino que consiste en

(8) Martin Ramirez, J., "Vida humana y Biologia", en: "Gran Enc Rialp", cit,

p. 509.

(9) Lecomte du Noiiy, Pierre, "De la ciencia a la Fe", Madrid, Guadarrama,
1969, p. 19.

— 44 —

un poder persistente de canalizar la energia, mediante una forma que la

materia puede efectivamente soportar, pero que por si misma no podria
asumir. . . Los virus, por ejemplo, poseen una codificacion que define en-

teramente los elernentos que los componen, acidos nucleicos y proteinas

que les rodean. Sin embargo, si bien esos pequenos organismos pueden
transferir pasivamente diversas infomiaciones geneticas de una celula a

otra, en cambio no saben reproducirse. Asi resulta que la informacion de
los virus, o la de los cromosomas, es comparable a la de la banda mag-
netica sobre la cual toda una sinfoma se encuentra registrada. Pero pa-

ra restituirla en sonido es necesario un aparato de lectura que pueda
poner en contacto ese documento en que ha sido fijada".

Y ejemplificando con el caso de la influencia decisiva que tienen

las leyes de la termodinamica y del emarecimiento del agua sobre las

proteinas enzimaticas, concluye que el mensaje de vida, que esta en
la vida, es un dato anterior suprabiologico y misterioso. La Genetica
tiene que partir de esas evidencias logicas indemostrables, y sus reali-

zaciones, en definitiva, no son otra cosa que:

"la parafrasis poco habil de una buena nueva: Al principio hay un men-

saje. / Ese mensaje esta en la vida. / Ese mensaje es la vida" (10).

La vida, en su origen y su finalidad, desde el mero punto de vista

biologico, sigue siendo un misterio. Lo que no quiere decir que no
tenga las dos cosas, sino que ellas tienen una explicacion mas alta. En
cuanto al origen sigue siendo valido aquel argumento que Chesterton
oponia a la nocion de evolucion. "Es mucho mas logico —decia— em-
pezar diciendo: uEn el principio, Dios creo el cielo y la tierra", aun
cuando solo se quiera decir:

<£En el principio, cierto poder inconcebi-

ble empezo un proceso inconcebible tambien". Porque Dios es, por
naturaleza, un nombre de misterio, y nadie puede imaginar como pudo
ser creado el mundo, lo mismo que nadie se siente capaz de crear-

lo" (11). En cuanto a la finalidad, como decia ironicamente Alfred

North Whitehead : "Los sabios que intentan demostrar que su existencia

no tiene finalidad, constituyen un objeto de estudio interesante".

En todo caso el ateismo no es una actitud por la que los verda-
deros cientificos de nuestro tiempo sientan ninguna simpatia. Los Pre-

mios Nobel A.S. Eddington, A. Einstein, L. de Broglie, A.H. Comp-
ton, R. Millikan y tantos mas han estado de acuerdo en la sentencia

de Max Planck de que "la Ciencia no puede resolver el ultimo misterio

de la Naturaleza" y en el dicho de Pascal que "mejor es apostar por
la existencia de Dios que por su ausencia".

(10) Lejeune, Jerome, "Mensaje de vida", en: "Verbo", Madrid, marzo-abril 1975,
serie XIV, n<? 133-134, ps. 310, 312, 320-321.

(11) Chesterton, G. "El hombre eterno", Santiago de Chile, San Francisco,
s/f, p. 21.
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4. Los liallazgos fosiles: Laetolil

Cuando en el n<? 7 cle MIKAEL informabanios sobre el descubri-
miento hecho por Richard Leakey en Rudolf, Kenya, de un fosil de una
antigiiedad probable de 2.800.000 anos con las caracteristicas de un
"homo sapiens", hubo quien —seguramente molesto por 3a difusion que
clabamos a un hecho celosamente ocultado por la prensa de habla his-
pana- nos discutio la fuente perioclistica que utilizabamos. Como no
somos paleontologos sino meros divulgadores de estos temas, nos vale-
mos de las noticias donde las podemos encontrar; lo que importa a
nuestro modes to parecer es si el hecho es falso o verdadero y nada
mas. Para quienes gustan de una mayor emdicion consignamos a pie
de pagina (12) citas de destacados paleontologos que ilustran bien el
problema de las vineulaciones con los primates. Pero para el publico
menos pretencioso creemos que puede ser de gran interes conocer el
tenor de un articulo aparecido a fines de 1975 en la revista "Time",
intitulado "El hqrnbre mas antiguo", en el que se expresa lo siguiente:

"Cuando los antropologos Louis Leakey y su mujer Mary comen-
zaron su busqueda de los origenes del hombre en la decada del 30, se
detuvieron brevemente en una arida y remota region de Tanzania 11a-
mada Laetolil (por el nombre Masai de una flor regional). Las cenizas
volcanicas del area eonteman fosiles de muchas criaturas extintas, pero
ninguna que fuera siquiera vagamente humana. Por eso, los Leakey
continuaron su trabajo en un sitio mas promisorio, 25 millas al norte
en la vecina Kenya, llamado Olduvai George. A1H encontraron los res-
tos de criaturas hommidas que hicieron retroceder el linaje del hombre
a alrededor de dos millones de anos, por lo menos un millon de anos
mas lejos en las oscuras sombras de la prehistoria de lo que se habia
supuesto previamente.

"La semana pasada Mary Leakey anuncio recientes descubrimien-
tos que ubican la genesis del hombre a una profundidad arm mayor en
el distante pasado. La evidencia no llega de Olduvai sino de Laetolil
Regresando alii despues cle la muerte de su esposo en 1972, en una
"hunch" "que no habiamos revisado lo suficiente", encontro mandlbulas
y dientes que parecian claramente humanos; es decir, pertenecian al

(12) Bergounoux y A. Glory: "ss puede softener que ninguno de los rasgos tipi-
cos de la humanidad se halla en los grandes sim'os" ("Les premiers Hom-
ines", 1952, p. 88). J. Kalfn: "Mediante los documentos fosiles cle la histo-
ria genea'ogica, la sima entre el Hombre y los P6ng :

dos, o sea aquellos Si-
mi os que, morfologicamente mas se acercan, en la fauna moderna, al trio
Chimpance, Gorila y Orangutan, se ha hecho cada vez mas profunda" ("His-
toria Mundi", 1952, p. 91). Hugo Ohermaier: "Nnguno de estos tipos (de
antropomorfos fosiles) pueden considerarse como formas precursors direc-
tas del Hombre"

(

UE\ Hombre fosil", 1925, p. 347). J. H- Mc Gregor: "Ac-
tualmente no hay un solo fosil conocido de Primate, que pueda ser deeidida-
mente ident'ficado como ascendiente direeto del Hombre" ("Human ori-
gins and early man", en F. Boas, "General Anthropology", 1948, p. 4£).
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genero "Homo" (u hombre verdadero) en lugar de los hombres-monos
(como el Australopithecus, que en un tiempo se supuso era el antecesor
del hombre, pero que ahora se considera como una posible via rmierta
evolucionaria). Una prueba eran los dientes, que demostraban que se
trataba cle criaturas carnfvoras. Cuando ella termino su busqueda en el
verano ultimo, habia descubierto huesos de no menos de ocho adultos
y ires ninos, "Pero no apreciamos su significacion hasta el mes pasado",
dijo la Sra. Leakey en su conferencia cle prensa en Washington de hace
una semana. Fue entonces que los cientificos de la Universidad de Ca-
lifornia en Berkeley concluyeron el analisis radioactivo de la ceniza vol-
canica en que los fosiles fueron hallados, determinando que su antigiie-
dad era de 3,35 a 3,75 millones de anos.

"Si los huesos cle veras pertenecen a un verdadero "Homo", pro-
veen un eslabon mas en una creciente cadena de evidencia que indica
que los ancestros directos del hombre estaban merodeando por las
sabanas africanas —caminando erguidos, quiza cazando y usando herra-
mientas- hace nada menos que cuatro millones de anos. En 1972, si-

guiendo los pasos de sus padres, Richard Leakey descubrio un cra'neo
casi completamente similar al del hombre en el cercano Lago Rudolf
de Kenya, de por lo menos 2,6 millones de anos de antigiiedad. Mas
recientemente, Carl Johanson de la Case Western Reserve University,
de Cleveland, cavando en el "bleak" valle de Acuash en Etiopia, des-
cubrio una mandibula similar a la humana, que parece estar bastante
por encima cle los tres millones de alios. Si todas estas criaturas estu-
vieran emparentadas entre si, ellas serian en las palabras de Mary Lea-
key, gente "no muy diferente de nosotros", si bien de una estatura
que no excedia en mucho el 1,50 m,, un periodo de vida mucho mas
corto y un cerebro un tanto mas pequeno" (13).

A la luz de estos descubrimientos, que superan en millones de
anos a los antropoides que han hecho las delicias de ciertos paleon-
tologos de las ultimas decadas, los evolucionistas podrian repetir las
palabras del hones to antropologo transformista Rudolf Virchow en el
Congreso Internacional de Moscii del ano 1892:

"En la cuestion del Hombre, hemos sido rechazados en toda la linea;

todas las investigaciones emprendidas con el fin de hallar continuidad

en el desarrollo progresivOj han sido sin resultado. No existe el Pre-

anti-opos, no existe el Hombre-Mono; el eslabon intermedio sigue siendo

un fantasma" (14).

Los honestos Leakey ya han dicho lo suyo; ahora quisieramos es-
cuchar las otras voces. . .

(13) Time, 10 de noviembre de 1975, p. 45.

(14) ^Revue Sc:ent"fique", 1892, t? 50, p. 591.
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5. De nuevo Teilhard de Chardin

Con ocasion de cumplirse los 25 anos desde el fallecimiento del
ensayista frances se han renovado los homenajes de estilo a los que
son tan afectos ciertos medios culturales latinoamericanos.

Como una sencilla colaboracion a esos aetos ofrecemos la cita de
algunas opiniones al respecto que pueden contribuir a equilibrar el

juicio historico.

Asi leemos en Dietrich von Hildebrand:

"Nadie negara que de la teologia-ficcion de Teilhard emanan rauchas de
las perversiones intelectuales que son tipicas de nuestra epoca . . . Teil-

hard de Chardin es, por tanto, el tipo de pensador que se entusiasma

haciendo constmcciones e hipotesis, pero sin preocuparse gran cosa de

los "dates" (15).

Para el Premio Nobel Jean Rostand, Teilhard

"no es un biologo. No tiene ni la forcnacion ni los conocimientos ni el

espiritu de un biologo . . . Ignora sistematicamente la embriolog^a
,,

( 16 )

.

El zoologo suizo pro-evolucionista y simpatizante de Teilhard,

A. Portmann, afirma que la idea de aquel segun la cual la evolueion
esta dirigida por un principio superior, es decir la ortogenesis, "no
descansa actualmente sobre una base cientrfica" (17).

Louis Bounoure, profesor de Biologia en Estrasburgo, apunta:

"Asombrados por ese poder de imagination, algunos hablan de el como
de un poeta; no es sino una manera indulgente y cortes de dar a enten-

der que no es teologo, ni filosofo, ni un verdadero honabre de ciencia-

iPero puede creerse seriamente que sea un poeta? Por nuestra parte no

encontramos en su obra ni la poesia de la verdad, ni la verdad de la

poesia" (18).

Para fitienne Gilston se trata de una "teologia-ficcion", que el P.

Philippe de la Trinite juzga como "una deformacion del cristianismo

metamorfoseado en evolucionismo de tipo naturalista, monista y pan-

teista" (19).

(15) Von Hildebrand, Dietrich, "El caballo de Trotja en la ciudad de Dios", Ma-
drid, Fax, 1969, ps. 161, 265.

(16) Rostand, Jean, en: "Figaro Litteraire", 23-29 setiembre 1965.

(17) Portmann, Adolf, "Der Ffeil des Humanen. Uber P. Teilhard de Chardin",

Friburgo-Munich, 1960, cib por Rof Carballo, Juan, "El futuro del hombre",
en: "La Evolueion", cit, p. 949.

(18) Boimoure, Louis, "Recherche d'wne doctrine de la vie", Paris, R. Laffont,

1964, p. 178.

(19) De la Trinite, Philippe, O. C D., "Rome et Teilhard de Chardin", Paris, A.
Fayard, 1964, p. 38-
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En cambio para el filosofo sovietico Ju A. Levada esa obra tiene
grand es meritos:

"Bajo la envoltura de una mistica cristiana moderna, que con frecuencia
se transforms en eobertura puraraente exterior y formal, Teilhard ha
desarrollado una serie de figuraciones profundamente materialists y,
por su propia naturaleza, evolucionistas. . . en su conception del mun-
do, la cristiana trascendencia divina se transforma en su inmanencia en
la naturaleza, y pierden su sentido canonioo las concepciones del pe-
cado.. el premio de ultratumba, etc" (20).

Elogio este, merecido, pues, como lo anota Bernard Delfgaauw:

"Teilhard es uno de los pocos pensadores de Occidente que no ha
sido objeto de un juicio negativo por parte de los comunistas. En Moscu
se publico una traduction inexpurgada de "El fen6meno humano", y
un importante comunista frances Roger Gamudy, escribio un ensayo
sobre Teilhard, en el cual se pronuncia muy positivamente sobre sus
ideas" (21).

Aparte del inmanentismo panteista quiza lo que mas valoran en
e] es su clesaprension conceptual; aquella cualidad que su discipula
Uaude Cuenot describe como un: "Free-lance thinker'', filosofo en
estado salvaje.

. . que leyo relativamente poco" (22).

Esta nota no entusiasma, en cambio, al autor de "El futuro del
hombre", el Premio Nobel de Medicina cle 1980, Sir Peter B. Medawar,
para quien la vision de Teilhard es un "confuso amasijo conceptual"'
mezcolanza de "lo absurdo con una impostura", en la que el autor se
empena, "antes de hacer la mistificacion, en enganarse a si mismo" (23).

Tambien el Dr. Maurice Vernet considera que aca ha habido un
engano y que sus admiradores:

"No han visto que se escondia, bajo el lirismo de Teilhard, una con-
ception de la vida radicalmente opuesta a los datos modernos de la

fisiologia general" (24).

Tal vez esto ademas se cleba a que, como lo expresa Calderdn
bouchet:

(20) Levada, Ju A-, en: "Voprosy filosofii", Moscu, 1962, n<? 1, cit. por Radice,
Lucio Lombardo, "El dialogo de la epoca: Catolicos y Marxistas", Bs. As.,
Platina, 1965, p. 92.

(21) Delfgaauw, Bernard, ''Teilhard de Chardin y el prohlema de la evolueion',
Bs. As., Carlos Lohle, 1966, p. 44.

(22) Cuenot, Claude, "Teilhard de Chardin", Barcelona, Labor, 1970, p. 132.
(23) Medawar, Peter B., "El futuro del hombre", Zaragoza, Acribia, 1961, cit.

por Vallet de Goytisolo, Juan, "<jCristianismo marxista?" en: "Verbo", Ma-
drid, serie XI, n<? 107-108, agosto-setiembre-octubre de 1972, p. 686.

(24) Vernet, Maurice, "La grande illusion de Teilhard de Chardin". Paris, Gedal-
ge, 1964, p. 210.
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"La gama de sus pecHseouos es varia y luce los colores de la copiosa

fauna que puebla las suburras de la cultura en un mundo lleno de

semi-letrados" (25).

O, como anade Gustavo CorgaO:

"El suceso editorial alcanzado por las obras de Teilhard de Chardin,

que no tienen ningun valor filosofico, teologico, literario o cientifico,

s61o es comparable con la fiebre de la valorization de los tulipanes

que gano a la Holanda del siglo XVII, o la casi idolatria del buey zebu

que fue apasionadamente practicada en el Triangulo Minero (del Bra-

sil) hace mas de cuarenta o oincuenta anos. Relacionando el caso con

la gravedad de la materia tratada, podemos decir que esa epidemia

teilhard ista fue ciertamente el mas humillante acontecimiento del ultimo

milenio en los dos bem:s£erios de este honrado planeta habitado. No

insisto en el asunto porque ya declina el fenomeno que en breve dis-

minuira hasta llegar a la nada de su desaparicion total y absoluta, y

se mezclara con las fantasias de Simon, el Mago" (26).

Por fin, para quien no guste de estas opiniones, transcribiremos

el "Monitum" del Santo Ofitio, de 1962, y cuyo tenor es el siguiente:

"Inclependientemente del juicio que corresponda a la parte cientifica

positiva de esa obra, aparece claro en el campo de la filosofia y de

la teologia que las obras antes mencionadas contienen tales ambigueda-

des y, ademas, tan graves errores, que vulneran la dootrina catolica. Por

tanto, la Suprema Congregati6n del Santo Oficio exigue a todos los

Ordinarios asi como tambien a todos los Superiores de comunidades

religiosas, Directores de seminarios y Rectores de universidades, que

protejan las mentes —especialmente las mentes j6venes— de los peligros

que se contienen en las obras del Padre Teilhard de Chardin y de sus

seguidores" (27).

Esta "advertencia" final (que, como es sabido, habia sido prece-

dida de la orden de cese en el Instituto Catolico de Paris en 1926, y

las negativas de "imprimatur" de 1927, 1939, 1944 y 1949; las prohi-

biciones para ingresar al College de France y participar en el Con-

greso International de Paleontologia, de 1948 y 1955; y de la adver-

tencia romana del 6 de diciembre de 1957 que decia:
<£Los libros del

Padre Teilhard de Chardin S.J., deben ser retirados de las bibliotecas

de los Seminarios y de Instituciones religiosas; no pueden ser puestos

(25) Calderon Bouchet, Ruben, "Cuatro notas sobre algunos pitecantropus tj la

evolution" en; "Ulises", Bs. As., 1968, n<? 15, p. 9.

(26) Corgao, Gustavo, "O seculo do nada". 2? ed-, Rio de Janeiro, Record, sf.

p. 43-

(27) "L'Osservatore Romano", 30 de junio - 1<? de julio 1962.
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a la venta en Librerxas Catolicas y no es Hcito traducirlos a otras len-
guas"), ha sido olhnpicamente desoida en los homenajes que sus se-
guidores le vuelven ahora a tributar.

6. La obra del P. Anderez y el teilhardismo espanol

En nuestros articulos anteriores hemos aludido al caso del teilhar-
dismo espanol; conviene que explicitemos un poco esos asertos.

En Espana ha habiclo y hay una Hnea de serios investigadores
antropologicos y de buena doclrina catolica, combination siempre ne-
cesaria en una materia mixta. En ella se pueden contar los trabajos de
Termer Ros, de J. Pujiula S.J., G. Saurer S.J;, M. Fuste, J.F. Sa-
giies (28) y los ya citados J. Garrido, J. Ipas/.T.M. Ramirez, Jordana
Butticaz, S, Calvo, etc. Muy representativo de esa tendencia es A.
Roldan quien exponia:

"No podemos convencernos de que la explication evolucionista sea mis
probable, si se sabe prescindir del peso de la evidencia subjetiva del
conjunto que sus defensores cargan sobre cada ima de estas sugeren-

cias, antes de que el problems se haya resuelto... Defendemos como
hipotesis mas conforme con los hechos actuales de la ciencia el Fixis-mo

especifico (de Especie natural) con evolucion "menor" e intraespetifica;

y respecto de la especie humana, la formation del cuerpo del primer
hombre por action inmediata del Greador" (29).

Pero, desgraciadamente, al lado de estas obras pululan las de los
evolucionistas "cristianos", distipulos de Teilhard, cuyas cabezas mas
visibles son: Bermudo Melendez, Miguel Crusafont Pairo, Luis Ar1

-

naldieh O.F.M., Emiliano Aguirre S.J., Eusebio Colomer S.J., y
Luis Armendariz SJ. Ellos han compuesto esa "summa" evolucionista
que la Biblioteca de Autores Cristianos ha publicado con el titulo de
"La Evolution" reiterando asi la Mnea emprendida con la aparicion
del libro de Adolf Haas S.J. (30).

Las actividades de este ultimo grupo son tan notorias y vastas que
resultan difidles de sintetizar. Pero creemos que el caso que vamos

(28) Termer Ros,
(iLa evolucion y el origen del cuerpo humano", en: Rev. Esp.

de Teologia, julio-setiembre, 1947, ps. 403 y ss.; T- Pujiula S. J., "Embriolo-
gtadel Hombre y demos Vertebrados", 2* ed., 2 vols., 1943; G. Saurer S.

J.j "El valor y la dignidad del cuerpo humano", en: Revista Javeriana, febrero
1949, ii9 151; M- Fuste, "Los hominidos fosUes y el prohlema de la homi-
nizaci6iv

,

} Arbor, iiQ 55, 1963; J. F. Sagues, "Sacrae Theologiae Summa",
1964.

(29) Roldan, "Evolution-, el problema de la evolution y de la antropogenem",
Barcelona, Atlantida, 1950, ps. 116-117, 227.

(30) Haas, Adolfo, S. J., "Origen de la vida y del hombre", Madrid, B. A. C,
1963.

'
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a exponer puede muy bien ilustrar sobre los crfterios del grupo en

cuestion.

En la Universidad Pontificia de Comillas (Santander) durante

anos se desempefi6 como catedratico el Padre Valeriana AndSrez Alan-

D. Bermudo Melendez, quien sin ambages declara:

"La evolucion organica, dentro de ciertos limites (<?), es una realidad

£Z t prooeso ^scuttble. . . Y esta realidad«^
la bx por la Paleontologia, es tadependiente de que las experience* de

aboratorio vengan a no a demostrar la evoluci6n actual: aunque toda

esaTZLuL fueran negates... la evoluci6n de

lo largo de las eras geol6gicas seguina siendo una reahdad perfecta

mente tangible para el paleont61ogo" (31).

^Compartirla el prologado semejantes ideas?

Don Bermudo Melendez nos aclara que el P. Anderez presenta

concSnes que "son muy cautas; a primera vista parecen pocas
,
sm

embargo

:

"En el libro del P. Anderez, no llega a decirse claramente, pero siguien-

do pa o a paso sns avgumentaciones, el lector llegara a la conclusron de

S/KS* de tralajo, segan la cual el "tono ™
de algun antxopomorfo de finales de! Terciano o prmcrp os del Cuater

nario es la unioa que cientlficamente esta de acuerdo cm los hechos. En-

rtodas la "argunoentaeiones, la mas fuerte es, sin duda, el hecho cons-

tatado po las mas reoientes investigaoiones paleontoldgicas, de que cuan-

o mas antiguos son los restos autenticamente humanos que conocemos

6site tanto mayor es la proporei6n de caracteres piteous que pre-

sentan- eTdecir, que entre los Antropomorfos y los Homimdos hay una

SEi. real, porque^
antrooomorfos de aquella epoca eran muchos mas humanos ^vaig

eaSo que los actuales. Este heeho S61o tiene una mterpretaouSn

nosiHe de de el punto de vista estrictamente cienofico: la relation ge-

f JlT^ns.U^ y antral- queM. * V^r

de antepasados comunes" (32).

Comillas (Santander); Universidad Pontificia, 1956, p. »•

(32) Melendez, Bermudo, op. cit, ps. 8-9.
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Sin circunloquios, pues, el prologuista daba por sentada la tesis

de la descendencia simiesca del hombre. Bien; pero resulta que le-

yendo con atencion la obra del P. Anderez no aparece por ningun
lado la prueba de semejantes dislates. Al contrario; luego de citar la

opini6n de J. H. Mc Gregor de que "actualmente no hay un solo

fosil conocido de Primate, que pueda ser decididamente identificado

como ascendiente directo del Hombre", el escribia:

"Y podia haber ariadido Mc Gregor —y lo anadirnos nosotros— que ni si-

quiera mdecisamente se puecle dar por ascendiente directo del Hombre
a ninguno de los Simios fosiles hoy conocidos; mas aun, que deoidida-

mente, ni siquiera como ascendiente inditecto, ninguno de ellos concreta

y particularmente puede serialarse sino a lo sumo, como mas o menos
verosimil o cientlficamente posible".

Y agrega que ni aun el eonjunto de todos los monos fosiles de-

muestran ninguna ascend encia; ya que "en vez de generadoras, pu-
dieron ser formas degeneradas de 61 o meras convergencias morfolo-
gicas cuasihumanas". Por lo que la famosa estirpe antropomorfica "no
es mas que una hipotesis y ese tronco una abstraction, y ese remate
humano una suposicion, mas o menos verosimiles y utiles como hip6-

tesis de trabajo, pero no comprobadas por los datos" (33).

Ademas el P. Anderez fue uno de los primeros en divulgar en
Espana los fraudes de Piltdown, con la completa exposicion de las an-

danzas de Teilhard de Chardin, tema que le complace, puesto que en
su obra dedica todo un apendice al asunto (34).

Por otra parte, como era natural en un cientifico de sus cualida-

des, el conocia bien las tesis de O. Kuhn, Bikner, M. Westenhofer,

S. Frechkop y otros naturalistas europeos (35) contrarios al transfor-

mismo. En particular dedica su atencion a la opinion del holandes

De Snoo, quien sostenia categoricamente

:

fiEl Hombre no se ha derivado, como Darwin y Haeckel opinaron, de

animales, sino que se ha desarrollado independientemente. Los anima-

les han emitido ramas laterales, los peces fueron al agua, las aves al

aire, los cuadrupedos al campo, los monos a los arboles, mientras que el

Hombre ha seguido por cainino recto, indiferenoiado y primitivo, pero lle-

gando a ser de calidad superior'' (36).

(33) Anderez Alonso, Valeriano S. op. cit, ps. 313-314.

(34) Anderez Alonso, Valeriano S. J., op. cit., ps. 355-361; y, "Trascendencia an-

tropologica de la averiguacion del fraude de Piltdown", en: "Razon y Fe",

diciembre de 1954, t<? 150, n<? 163, ps. 463-478.

(35) Kuhn, Oscar, "Die Deszendenztheorie", Mlinchen, 1951; Westenhofer, M-,

"Die Grundlager meiner Theorie von Eigemoeg des Menschen", Heildeberg,

1948; Frechkop, &, "Le crane de I'Homme en tant que crane de Mammifere",
Mem. Museo R. Histoire Nat., Belgioa, 1936.

(36) Cit. por Anderez Alonso, Valeriano, S. J., op. cit, ps. 317-318.
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Cierto es que Anderez, entre el fixismo y el evolueionismo pare-

ciera optar por una posicion "dubitativa", como el mismo la llama;

pero sus juicios son siempre ponderados:

"Con todo, no se puede negar la posibilidad filosofica de que el Cons-

tructor del primer edificio humano no solo planeara y ejecutara este en

estado adulto en estilo y estructura esencialmente animal, sino que le con-

firiera potencialidades hereditarias por las que, luego, al constniirse 61

mismo en la ontogenesis, remedara de algun modo, transitoriamente, una

serie de organismos escalonados en orden morfologico ascendents hacia

la forma liumana, sin que fueran progenitors de ella" (37).

Con todo, las cludas del P. Anderez nos llevan a otra especie de

incertidumbres. Estas nacen del texto del "Prefatio" en el que se lee:

"Algunas partes (de la obra) hacia ya mas de ocho anos que no se re-

visaban y habian quedado rebasadas por nuevos descubrimientos. Ade-

mas faltaba el estudio de algunos nuevos restos, descubiertos incluso des-

pues de su fallecimiento (del P. Anderez), Esa es la razon de que un

nuevo nombre aparezca en la portada de la obra (Pedro Juan Azpeitia

Ezpondaburu). El es un discipulo del an tor, que trabajo muchas boras

con el hasta compenetrarse perfectamente con todas sus opiniones y pro-

yectos. Al completar la obra ha seguido fielmente el pensamiento de

quien conciBi6 y acumul6 buena parte de los materials, aunque esto

U haya supuesto exporter algunas ideas contrarias a sus convicciones perso-

nates. Veto naturalmente, a pesar de esta fidelidad, no se podia perdo-

nar todo lo escnto. Era precise completar muchos puntos, sobre todo en

la parte paleontoWgica, incluir los nuevos descubrimientos y retocar el

texto a la luz de los estudios mas completes y modemos de los anterior

mente tratados. Con esto queda claramente delimitada la parte que le

corresponde al alitor v al editor. Aunque hoy dia estd completamente des-

cartada la posibilidad de una prioridad cronologica del Homo sapiens,

se ha conservado sin embargo todo el estudio rererente a esta teoria, que

. solamente se podia tener en cuenta haee unos anos ya que^ actualmente,

estd demostrado que carece de toda probabiUdad cientifica".

Y acto seguido se agradece al Dr. Bermudo Melendez, al Dr. Mi-

guel Crusafont, al Dr. G.H.R. von Koenigswald y a otros conocicos

evolucionistas "por sus wliosos retoques" en las cueshones de los

Primates (38).

Pareciera que entre el prologuista, el editor, los retocadores y

demas colaboradores no han podido "perdonar" al autor el error de

no creer en el evolueionismo y le han enmendado bas ante la plana.

Sobre todo, en donde el "retoque" se ha empenado a fondo es en la

(37) Anderez Alonso, Valeriano, S- J., op. cit,
,

ps. 332-333.

(38) "Prefacio" a: Anderez Alonso, valeriano. S. J., op. cit, ps. lo lb.

— 54 —

cuestion de la prioridad del Hombre sobre los antropomorfos simies-

cos, por la supuesta "imposibilidad" temporal, que recientemente aca-

ban de refutar los descubrimientos cle los Leakey, P. Beaumont, A.

Boshier y C. Johanson en Africa.

De todos modos, si la excelente obra original del P. Anderez ha

sufrido el maltrato cle sus interpoladores y correctores, ello queda como

una buena muestra de los metodos a los que son adictos los teilhardia-

nos espanoles. En la obra de conjunto antes mencionada sostienen que:

"se parte de clar a la Evolucion como hecho una vigencia absoluta . . .

pues dejo de ser una hipotesis, una teona o incluso una simple doctrina.

Es simple y rotundamente eso: un hecho" (39).

Hasta que punto se cuentan entre esos "hechos" evolucionistas

el alterar los textos de los libros que no comparten su derrotada hipo-

tesis, es algo que se esta por averiguar. Desgraciadamente, el P. An-

derez no puede respondernos . . . 0, quizas su respuesta haya sido la

cita que puso de las palabras del canonigo Suilhe de Saint-Projet en

el Congreso Intemacional Cientifico de 1888:

''Una extensa escuela de sabios muy acreditados, seguidos de numero-

sos ardientes discipulos, parece no tener sino un bianco: borrar los ca-

racteres irreductibles que hacen del alma humana una creaci6n especial

de D;os en la Naturaleza, mostrar al hombre como el termino de una

evoluc ;6n continua" (40).

Porque esa conspiracion existe; aunque cada dia que pasa esta

cayendo mas derrotada.

ENRIQUE DIAZ ARAUJO

(39) Crusafont, Melendez, B-, y Aguirre E., "La Evolucion", cit., ps. XI-XIL

(40) Cit. por Anderez Alonso, Valeriano, S. J., op. cit, p. 30.
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ORDENACIONES
PRESB1TERADO:

ANTONIO F. MATHET. Nacio en Buenos Aires el 24 de mayo
de 1932. Hizo sus estiud'ios de Fiiosofia en el Seminario de
Rosario y de Teologia en ei Seminario de Parana. Fue ordenado
el 8 de mayo, para la Arquidiocesis de Parana, por Mons.
Adolfo S. Tortolo, en la Iglesia Catedral de Parana.

FERNANDO MONTEJANO. Nacio en Buenos Aires el 22 de
sepfiembre de 1944. Hizo sus estudios de Fiiosofia y Teologia
en el Seminario de Buenos Aires, finalizandolos en Tucuman.
Fue ordenado el 8 de mayo, para la Arquidiocesis de Parana,
por Mons. Adolfo S. Tortolo, en la Iglesia Catedral.

R0MUL0 J. PUIGGAR!. Nacio en Buenos Aires el 21 de enero
de 1948. Hizo sus estudios de Frlosoffa en la Universidad Ca-
tolica Argentina y de Teologia en el Seminario de Parana. Fue
ordenado- el 22 de mayo, para la Arquidiocesis de Buenos Ai-
res, en la Catedral de dicha ciudad, por Mons. Guillermo
Leaden, Obispo auxiliar de esa Arquidiocesis-

D1ACONADO:

ALBERTO H. CASAS RIGUERA. Naci6 en Buenos Aires el 27
cle enero de 1939. Hizo sus estudios de Fiiosofia y Teologfa
en el Seminario de Parana\ Fue ordenado el 24 de enero, para
la Arquidiocesis de Parana, en la Abadfa Benedictina de Santa
Escolastica (Victoria, Pcia. de Buenos Aires), por Mons. Adolfo
S. Tortolo.

HERNAN H. QUUANO GUESALAGA. Naci6 en Buenos Aires el

8 de abril de 1950. Hizo sus estudios de Fiiosofia en la Univer-
sidad Catolica Argentina y de Teologfa en el Seminario de Pa-

rana. Fue ordenado para la Arquidiocesis de Parana el 8 de ma-
yo, en la Catedral de esta ciudad, por Mons. Adolfo S. Tortolo.

IGNACSO MARCENARO. Nacio en Buenos Aires el 20 de sep-

tiembre de 1949. Realizo sus estudios de Fiiosofia en ia Uni-

versidad Catolica Argentina y de Teologia en el Seminario de
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Parana. Fue ordenado el 8 de mayo, en la Catedral de Parana,

para esta Arquidiocesis, por Mons. Adoifo S. Tortolo.

JUAN ALBERTO PUSGGARS. Nacio en Buenos Aires el 21 de no-

viembre de 1949. Hizo sus estudios de Fiiosofia en la Univer-

sidad Catolica Argentina y cle Teologfa en el Seminario de Pa-

rana. Fue ordenado el 8 de mayo, para la Arquidiocesis de

Parana, en la Iglesia Catedral, por Mons. Adolfo S. Tortolo.

ANGEL E. NIEVA DE LA VEGA. Nacio en Copacabana, Tinogas-

ta, Provincia de Catamarca, el 17 de junio de 1949. Hizo sus

estudios de Fiiosofia y Teologfa en el Seminario de Parana. Fue

ordenado el 5 de junio, en la Catedral Basilica de Ntra. Senora

del Valle, Catamarca, por Mons. Pedro A. Torres Farias.

ENRSQUE A. CABAlLgRO. Nacio en Gualeguaychu, Provincia de

Entre Rfos, el 9 de agqsto de 1951. Hizo sus estudios de Fiio-

sofia y Teologfa en el Seminario de Parana. Fue ordenado el

6 de junio, para la Diocesis de Gualeguaychu, por Mons. Pe-

dro Boxler, en el Seminario Menor Pfo Xli de GualeguaychO.

MINISTERIOS
ACOLfTADO:

Fue administrado en la Capilla Mayor de nuestro

Seminario, el 6 de junio, por Mons. Adolfo S-

Tortolo, a los seminaristas: RAMON H. ALMi-

RON, de la Arquidi6cesis de Corrientes; FLOREN-

CIO BURGARDT, de la Arquidiocesis de Parana;

BAUTISTA RUIZ, de la Di6cesis de Rio Gallegos.

LECTORADO:

Lo recibieron el mismo dfa 6 de junio, de ma-

nos de Mons. Adolfo S. Tortolo, los seminaristas

CARLOS BAR6N, GAST6N DEDYN y GERARDO
MONTENEGRO, de la Arquidiocesis de Parana y
ELfAS BENITTI, de la Diocesis de Concordia. Tam-

bien el 6 de junio io recibieron en Gualeguay-

chu los seminaristas de esa Diocesis: JORGE AL-

MEIDA, ABEL BENEDETTI y RUB£N D. MELCHIORI.
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EXPERIENCIA, AFECTIVIDAD Y
REALIDAD, O DEL CORAZON COMO

CENTRO DE LA PERSONA

La afectividad es uno de los elementos constitutivos de !a expe-

riencia de la realidad. Al interponerla en el epfgrafe entre los termi-

nos "experiencia" y "realidad" no lo hacemos pensancio en un "medio"

entre el a quo y el ad quern cle una relacion, como indica el refran

vulgar de que "todo es del color del crista! con que se mira". Para

un realista la realidad es el ad quern pero tambien el a qu© de toda

experiencia. La afectividad, por su parte, se dirige al ad quern de la

realidad pero es parte constitutive, como comenzamos diciendo, de!

a quo experiersdaS de esa realidad. La afectividad es uno de los acce-

sos y el acceso propiamente experiencial a lo real.

A pesar de este comienzo crftico, o gnoseologico, este trabajo no

versara sobre el problema de la experiencia en terminos de teorfa

del conocimiento. No nos ocuparemos de la paradoja crftica que com-

porta ei que la realidad sea al mismo tiempo el ad quem y el a quo

de todo conocimiento o experiencia. N1 del hecho de que, para nosotros,

lo que hace experiencial al conocimiento es la afectividad, sensible o

espiritual. Aquf nos ocuparemos, mas modesta y proporcionadamente a

nuestras posibilidades, de los aportes de la psicologfa actual respecto

de los dinamismos afectivos y sus modos de operar en relacion con

la percepcion, interpretacion y estimacion de la realidad. Senalaremos

como pueden contribuir al entendimiento de aque! principio aristotelico-

tomista (1) del conocimiento por connaturalidad afectiva, mostrando lo

que a su esclarecimiento psicologico contribuyen las investigaciones mo-

dernas, particularmente de la psicologfa fisiologica y experimental, la

caracterologfa, la clinica y el psicoanalisis, y a partir de todo ello la

teorfa de la personalidad y la psicologfa social.

Conectaremos, finalmente, dejandolo abierto, con el tema de la

existencia y el papel de la afectividad superior espiritual en la expe-

riencia de los valores como constitutivos cle lo real.

1. II COLOR OIL CRISTA! CON QUE SE MSRA

Este como ofros dichos de la mentida sabidurfa vulgar cubre un

sofisma con una verdad. Si lo mencionamos es simplemente para partir

(1) S. Th., 1-2, q. 58, a. 5, entre otros textos.

— 58 —

de la mas ramplona de las comprobaciones noeticas. Lo que cree el

escepticismo popular es que si nuestra percepcion es la lente, el color

que todo lo colorea tinendola es la humana afectividad. Los hombres

lo han crefdo siempre asf, crfticos o dogmaticos, y desde el imperterrito

budista que trata de extirpar el deseo -donde anida la pasion y la

vioiencia- al humiide cristiano que sabe que solo los limpios de corazon

veran a Dios, todos los espirituales han sostenido la necesidad cle des-

colorear la propia lente para alcanzar la verdaclera realidad. Y si no

cle descolorear al menos de limpiar...

La verdad que confusamente merita el dicho vulgar y la creencia

universal de los hombres es que la afectividad esta presente y forma

parte constitutiva de Sa experiencia de lo real. Mas aun, al hablar de

experiencia o de vivencia y no solo cle conocimiento, lo que se quiere

es senalar la presencia de las significaciones afec^ivas, presencia a veces

tan fuerte que Mega a distorsionar la percepcion, el reconocimiento,

la memoria, el juicio y el discurso sobre lo real, segun pregona e!

refran.

La experiencia se constituye por el conocimiento y por la signi-

ficacion estimativa cie lo conocido o eafsxsa del objeto en cuanto que

es vaiioso, en el nivel sensible e intelectual. Tal estimacion se funda

en la afectividad o movimiento del apeiito elicito, segun la conception

de la Escuela, que es la inclinacion propia c!e los seres dotados de

conocimiento hacia sus formas perfectiyas. Al hacerse estas formas

presentes por el conocimiento, lo hacen como "valiosas", porque se

remiten a una necesidad y satisfacen la tendencia correspondiente.

Por eso su presencia resuena armonicamente (y a la inversa su ausencia

o privacion): la tension del sujeto hacia el las es como la de la cuerda

musical expectando la vibracion que le es proporcionada. Es que hay

una proportion y connaturalidad entre el apetiio y lo apetecido. Es la

connaturalidad de la forma entitativa con la perfectiva, cuya presencia

se impone cognoscitivamente y es "reconocida" afectivamente, es decir,

"siendo afectados" por el I a. Es por esre caracter de afeccion que los

antiguos la denominaban simplemente passio. Pero la passio no tenia

un sentido de mera recepcion pasiva, como su
;

etimologfa pudiera

hace pensar, sino un sentido active. Es un movimiento del apetito,

movimiento, ademas, sentido de algun modo por el sujeto tanto en

su secuencia o realizacion como en su termino o reposo, luego del

encuentro con el objeto apetecido. Todo esto es vivenciado de un

modo inefable e indefinite. Es en este aspecto vivencial en el que

los modernos suelen pcner el acento en el esludio de la afectividad,

abstrayendo de! movimiento y del apetito^ (orexis), al contrario del

analisis antiguo que resultaba mas "objetivo".

Hay, pues, en e! fenomeno afectivo un aspecto tendencial y otro

experiencial, propiamente afectivo, diriamos, una direccion inten-

cional y otra receptiva. Habrfa que distinguir, en realidad, a) e! movi-
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miento intencional, b) la recepcion y c) ios aspectos vivenciales. Desde
nuestro punto de vista psicoiogico lo que debemos destacar es la com-
plejidad de las relaciones entre el eiemento vivencial y el movimiento

apetitivo y el caracter oscuro de la experiencia interna en general y en

particular la del ambito afectivo (2). No solo el aspecto experiencial

es oscuro sino que muchas veces Ios movimientos tendenciales no

terminan de emerger a la conciencia o, tambien, su objeto no aparece

claro. Tener ganas y no saber de que o sentirse afectado sin sentirse

movido, o motivado, no son fenomenos ajenos a la mas conmun de las

experiencias, Por otra parte, la participacion somatica como con-causa

emocional oscurece mas aun este ambito psiquico. Sabido es que la

estimulacion del organo provoca por si sola afecciones y movimientos

psiquicos no nacidos o no controlados desde este ultimo nivel.

Retomemos un aspect que dejamos apuntado. La inclinacion eli-

cita resulta un cierto a priori experiencial. Nos referimos a esa tensi6n

de la forma a su bien propio que anticipa de aigun modo su objeto

y cuya presencia "reconoce" a! experimentarla. Este a priori potencial

intencional es actualizado por el objeto a! que se orienta, quedando,

desde el momento de su encuenfro, fijado o incoado un habito. Asi

lo observamos en el comportamiento instintivo. El recien nacido busca

su alimento antes de haberlo probado, lo "reconoce" inmediatamente

y queda fijado a el de modo firme. Sabemos que esta pre-orientacion

o a priori apetitivo-afectivo no es infalible. El insHnto, huelga decirlo,

es oscuro y a veces puede equivocar accidentalmente su objeto, como
vemos en las perversiones. En ocasiones, por otra parte, recorre un

largo camino de diferenciacion & integracion, como el psicoanalisis

ha puesto de manifiesto en el caso de la libido (3).

Pero volvamos a nuestro tern a, el del papel de la afectividad

en la experiencia. El refran vulgar del que partimos nos habfa exagera-

do la fuerza del movimiento afectivo, que Mega a deformar el cono-

cimiento a causa de esa misma tensi6n por hallar io que busca, como
sucede con todas las pasiones y tan bien conocian Ios moralistas. Hoy
lo describen Ios psic6logos como mecanismos de defensa del yo. As!

afirma Santo Tomas que ocurre con las pasiones. "Tal como es cada uno

tal le parece el fin" (4) dice citando a Aristoteles (Etica III). El sujeto

proyecta su estado afectivo, como dtnamos hoy. Al emplear la expre-

sion "tal le parece el fin" lo hace porque la pasion es movimiento del

apetito y este tiene razon de fin. "Al voluptuoso le parece bueno el

(2) Cf. De Konninck, Ch., Introduction a I'etude de Tame, en Precis de Psychologie Tho-

miste, de S, Cantin - Universlte Laval, Quebec, 1948.

(3) Dalbiez, R., El Metodo Pskoanalftko y la Doefrina Freudiana, Desclee de Brouwer,

1948, t. II, cap. IV.

(4) S. Th... 1-2, q. 58, a. 5.
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objeto de su deseo", dice el Santo (5). Per© So que a nosotros nos inte-

rest deistacar es que sea en este ocasion que el Santo apele al principle

arisfoteSico del conoeirniento por connaiuralidad afectiva. Ass explfca

el influf© de lo emocional en fa perception de la realidad r
concibien-

deb como una suerfe de proyecdon del sufeto sobre el objeto.

Ya sabemos la importancia que Ios psicologos de la psicologfa dinamica

y profunda han dado a este mecanismo proyectivo. Pero no es esta

coincidensia Jo mas inferesasife, Mas aun resulta que recurra a este

cierto a priori de que habSabamos que convierte a la afectividad en

un modo de conoeirniento o acceso a la realidad por connaturalidad o

experiencia inmediata de lo semes ante con lo semejante. Por otra parte,

aquella proyeccion de la disposition del sujeto al objeto se fun da y es

posible para Santo Tomas por esta semejanza o connaturalidad. No

ocurre !o mismo con la potencia cognoscitiva, que es una pura poten-

cialidad (sin a priori) de recibir e! objeto (6).

2. PSICOLOGIA DE LAS RELACIONES HNTRE AFECTIVIDAD

Y EXPERIEhlCIA

No haremos, inicialmente, distingo entre afectividad superior e

inferior, aunque en esta primera parte, como se observara, son Ios

dinamismos sensibles Ios que privaran en nuestra consideraci6n.

Lo primero, para evitar malos entendidos cuando enfaticemos el

papel de dichos dinamismos en !a experiencia humana, sera reiterar

la primacia de !o espiritual. Con tal enfasis seguimos a la psicologia

actual; con este principio refirmamos la posici6n tradicional, pero in-

sistiendo en la unidad de la experiencia humana y en el hecho no siem-

pre suficieniemente recordado de nuestra dependencia directa o indi-

recta del cuerpo en el acceso a lo real. Nuestra realidad o
J,mundo"

es en primer termino una realidad corporea. Claro que no somes si-

no que fenemos cuerpo y que no es por el sino por el alma espiritual

que este y el compuesto que formamos son lo que son. No obstante,

no disminuyamos el peso existencial de nuestra condicion carnal. La

psicologfa actual ha enfatizado hasta la exageraci6n la importancia de

(5) Idem.

(6) Tampoco en este ambito habria que resistirse a aceptar un cierto "a priori", pero

este es otro tema. El P. Ubeda Purkiss alude al conoeirniento por connaturalidad en

el Aquino en su excelente introduccion al Tratado del Hombre (S. Th., 1, q. 75-119,

Tomo 111, 29, Madrid, BAC, 1959), pero no acepta su posibilidad en el nivel inte-

lectual por temor al irracionalismo. Sin embargo, si —como sostenemos— hay una

afectividad espiritual existe tambien la posibilidad de un conoeirniento espiritual por

connaturalidad en relaci6n a Ios valores. Esto, como decimos, es otro tema. Cf. Benoit

Duroux, La psychologie de la foi chez S. Tomas d'Aqyin, Imprimerie S. Paul, Friburgo,

1956, particularmente e! parrafo sobre "I'instinct qui meut a croire". "II y a done

dans la foi un jugement par connaturalite, une connaissarvce affective " (pag. 35).
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!os dinamismos sensible* en la experience hum an a. Este debe se com-

pensa con el hafaer del descubrimiento de varies de sus mecamsmos

operatives (7).

Haremos la resefia de algunos aportes significativos en este campo.

a) La pereep«i6n. La experiencia de lo real parece tener los ai-

guientes caracteres perceptivos, que interesa recorder para reviser lue-

go los aspectos afectivos y senalar la interdependence entre ambos.

Ubeda Purkiss (8) senala que las experiencias de Sender, y Riesen

realizadas con chimpances mantenidos desde el nacim.ento hasta a

m Sez en total oscuridad y con ciegos per cataratas «ng«n't«,

ooerad-s en la adultez, muestran que la afirmacion de la Gesta It de

q^ a orgTnizacion per'ceptiva es inmediata debe ser -v.sad. Lfcecfa

dice que las experiencias aludidas "contrad,cen d.cha af.rmacior

C eemos que por lo menos reducen significativamente la idea gesta

-

ti t M os suietos de la experiencia eran capaces recen despues de un

a qo pertodo de entrenamiento de reconocer un cbjeto familiar sen-

a lo (come un huevo o un terron de az6car) si se lo colocaba sobre la

mane p™ no si era suspenclido de un hilo. (Un cangre,o muere de

hambre s su presa en vez de estar sobre la arena o la roca es suspen-

5 da de u hilo frente a el). A los trece dfas de la operacion algun

•ent aprendio a distinguir un cuadrado de un^f^ ' Pe ° n°

era caP az de reconocerlos sin contar previamente el numero de lados.

% perfodo mmimo de aprendizaie de un corto numero de ob,etos fue

de un mes.

Ubeda agrega que los trabajos de Gellerman con chimpances de-

muestran la neceiidad de un aprendizaie para lograr el reconocm.ento

de figuras simples. Lo interesante es que en d.cho aprend,za,e de -

empena un papel importante lo que se denomina el "re uerzo motor

Como es notorio en los nines, necesitamos "acinar" lo percib.do, o me,or,

apLdemos a percibir ciertos aspectos de la reahdad graces al conco-

mi ante motorico. La "vis locomotiva" contribuye a traba,o de la

"vis ensmva". Hay tambien una regulacion "central" de los centres

cerebrales, que actuan como "mediadores" entre el estimulo y la res-

ouesta sensorial y motriz. Asi en estudios sobre gradientes sensoria-

ls Marshall y Talbot encontraron que las discriminates de las in-

ten'sidades relatives de los estimulos (mayor o menor lum.nosidad) de-

penden de la actividad de determines celulas corticales cuya funcipn

seKa reforzar o frenar las intensidades del estfmulo hasta un n.vel

cortical adecuado.

El norteamericano Hebb ha sintetizado asi el proceso de configu-

racion perceptiva de lo real: a) fase de unldad senser.al prmHtiva, en

i^^T^plear e! te,mino
<<

Pr°cesos" y no —anises sed loquendum ut plures.

is) U«i.ne= de Psicofisiolosia, Escuela de Psicolog.a, Madnd, 1963.
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la que solo se da una primera estructuracion elemental reducda a la

delimitacion de fondo y figura; b) unldad no aenaonal (o del sensono

interne, dirfamos en la Escuela), adquirida por expenencia por_acc.on

selective y configurativa del sujeto, que actua movido, .nduao •ncena-

cienfemente, por motivaciones, experiencias previas, etc.; c) el 1
1

amado

facto de identificacion o semejanza debido a large expenencia. Las

experiencias de Piaget son sugestivas en este sentido. Sabemos lo que

le cuesta a un nine aprender a identif.car y transfenr. Hay que esperar

varies anos para que sepa reconocer la igualdad de un todo si hacemos

variar su forma. Por eiemplo, si clelante de un chico preescolar pa-

samos una cantidad invariable de bolitas o perl a. de un yaso corr ente

a etro alto y delgado, puede que cliga que "nay mas bolitas porque es

mas alto" o que diga que "hay menos porque es mas delgado
.
No

aceota la conservacion del todo pese a que el trasvasamiento lo ha-

namos bolita a bolita delante de sus propios ojos. P.aget dice que el

^eescelar, en posesion de la conservacion o invananza de un ob|e,o

individual, no esta todavfa en posesion de la de un con,unto o clase.

En esta misma linea de consideraciones conviene mentar el proce-

so necesario a la estructuracion espacio-temporal-dinam.ca de la reahdad

sensible. Parece que dichas estructuras se forman referencialmen e a a

D-ooia experiencia del yo corp6reo y viceversa, esta de aque las. Para

desp azarnos en el mundo es necesario haber formado una auto.magen

o Squama corpora! que, a su vez, se va plasmando en relacion
,

a la

percepci6n del mundo. Cuando este esquema corporal ha madurado

sufidentemente es posible el aprendizaje cle ciertas hab.l.dades moto-

ricas como la escritura. Se puede aprender a leer bastante an.es de le

qu- lo hacemos, pero la escritura exige el logro de una imagen corpo-

ral suficiente. Esta imagen no es consciente o tiene, al menos un tras-

ondo sTconsciente. Sin embargo, desde alii captamos la tndimensio-

nalidad, el tiemP o y los movimientos del mundo. Expenencia del yo

corporal y experiencia del mundo imbrican e interacconan. El esquema

corporal es una imagen viva y dinamica de las dist.ntas partes de

oroanismo que intervienen en los mas variados movimientos pos.c.ones

y

9
proP6sitos, anticipados en una representacion espacal de aquello

ciup queremos realizar..." (9). Este esquema evoluciona por lo de-

ma's, lentamente, y s6lo alcanza su nivel adulto despues de los 10 anos

(Wallon).

Ya que aludimes a los aspectos no conscientes en la percepci6n,

recordemos a tftulo de mere ejemplo el fenomeno de la wbeepc^n ,

que hene que ver con la corrientemente llamada percepcon subhmmar,

sobre la que tanto se ha fantaseado (el aprendizaie on.rico de las nove-

as de dencia-ficcion, la propaganda inconsciente, etc.). Pero la sub-

(9) Onativia, O. V„ Metodo intag.a, pa.a la an^nan.a de la loc,o.es«i.u,a, Buencs Aires,

Humanitas, 1967, pag. 19.



cepcion es un hecho de experiencia. Si a una figura geometrica cua-

clrada se le superponen con un proyector Ifneas obiicuas la figura se

deforma y se percibe un frapecio. Si esta superposicion la hacemos
cinematograficamente con intermitencias de brevi'simos lapsos que de-

jen muy poco tiempo de exposicion, de modo tal que el sujeto no al-

cance a ver las Imeas obiicuas, lo mismo percibira el cuadrado como
un frapecio.

Retomando lo de la percepcion del yo, ya los psicologos intros-

peccionisfa-s sabian lo dificil que resulfa a los sujetos localizer el "cen-

tro" del mismo. Unos lo sienten a la altura de la cabeza, otros en el

pecho y aun en otras partes del cuerpo. Los ninos fardan en diferen-

ciarlo, simplemente, del no-yo. Es el "absoluto no diferenciado" de
Freud y Piaget. El lactante trata las partes de su propio cuerpo como
objetos. Aliport (10) recuerda que el ego se presenta con dimensiones

ffsicas variables. A veces menor, a veces mayor que el propio cuerpo.

En un sueno ligero perdemos el sentido del ego pero no toda con-

ciencia de io que esta pasando alrededor. De pronto los pies no nos

pertenecen, a la inversa del amputado que le duele el miembro ine-

xistente. Los que manejan maquinas saben hasta que punto se con-

vierten estas en una prolongacion del cuerpo y de! ego. Este ultimo

toma como una ofensa personal el que otro auto nos pase en la ruta.

Los objetos simbolicos, de prestigio, poder o seguridad, pasan a sentir-

se como partes del ego, nos proyeciamos e identificamos con ellos.

En cuanto al cuerpo, las mujeres lo objetivan mejor, tienen mas con-

ciencia de el y se instalan a traves de el en el mundo de modo distinto

que el hombre, a tal punto que este "supuesto" subconsciente diferen-

cia de manera radical la acfttud postural femenina, la mostracion social

y el contacto con las cosas. Las insinuaciones comunicativas y la expre-

si6n o lenguaje del cuerpo son distintas de varon a mujer y de indi-

viduo a individuo (1 1). El cuerpo es instrumento de expresion (el cuerpo

es reflejo del alma, nos decian nuestros maestros), con el mantenemos
un dialogo que comienza por uno mismo, a quien el cuerpo dirige su

primera y secreta comunicacion. Pero, como todo sfmbolo o signo, es

medio y valla. Nos remite pero nos separa. Su impenetrabilidad cor-

porea aisla, y estamos solos dentro de el. Desde su profundidad vivi-

mos la realidad a partir de lo que Lersch llamo el fondo endotisnico,

desde alii vivenciamos el mundo y nos lo decimos a nosotros mismos,

cargado de fuerte intencion afectiva (12).

Ese "desde el que" subconsciente (no decimos adrede inconsciente)

es una urdimbre de fuerzas de distinto origen. Biologicas, psiquicas y
sociales. Marx insiste en las sociales que presionan y esfructuran "la

(10) Allporf, La estrucfura del ego, Buenos Aires, Siglo Veinte, 1972, pag. 17.

(11) Puede verse Buytendijk, F. J. J., La Mujer, Madrid, Rev. de Occidente, 1955; y Attitu-

des et mouvements, Brujas, Desclee, 1957.

(12) La Estructura de la Personalidad, Barcelona, Scientia, 1967.
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conciencia" (condicionamientos de clase), otros ponen el acento en la

cultura, y los psicologos en las experiencias arcaicas, en el transfondo
somatico, en la. dinamica grupal, etc. Adentremonos en este ambito
inquietante.

b) La afecfevidad. Comencemos con el aporte psicoanalitico.

Para esta escuela hay un trasfondo fantasmal-afectivo inconsciente
pleno de significaciones desde el que se vivencia sobre todo las re-

laciones interpersonales. Ese fondo tiende a ser proyectado al exterior,

luego de haber sido infernalizado. Por el se dan todos los juegos afecti-

vos que el psicoanalisis llama mecanismos de defensa de! yo, atraccion-

rechazo, agresion-fuga, etc., siguiendo siempre la ley de la ambivalen-
cia. En terminos clasicos podemos ver en ella las acciones y reacciones
mutuas del concupiscible y del irascible (una interpretacion en este
sentido es la de Anne Terruwe) (13).

De las disquisiciones psicoanaliticas tomaremos para nuestro co-

metido las llamadas "relaciones objetales".

Las fuerzas apetitivas tienden a sus objetos propios y las experien-
cias afectivas de esos objetos instintuales asumen significaciones posi-

tivas o negativas. Inicialmente esos objetos se dan como presencias

buenas o malas para el nino, satisfactorias o frustrantes. Estas presen-
cias son fantasmaticas, penetran y pueblan la vida interior de! sujeto.

Luego de internalizadas se producira el proceso inverso, proyectandose
a! mundo exterior al que se sobrepondran como un esquema o "pattern"

vivencial. Es como un "calco" o huella de las experiencias primitivas

desde el que se vivencian las posteriores. Tenderemos a vivir afectiva-

mente la realidad a traves de tales proyecciones. Si agregamos e! in-

grediente sexual o libidinal tendremos lo que los psicoanalistas y en
particular la escuela inglesa (Klein, Phillip'son, Bion, etc.) Ilaman "rela-

ciones objetales". No nos detendremos en la descripcion del mecanis-

mo sino que tomaremos su significacion psicologica mas general. Las

experiencias originales dejan un saldo. Cuando este es afectivamente

positivo el sujeto vivenciara a partir de "expectafivas" o "anticipaciones"

de confianza y seguridad. A la inversa, las presencias malas internali-

zadas, tambien reviviran cada vez que la situacion lo favorezca y, en
casos extremos, daran la tonlca habitual. Cubriran con su halo malefico

la experiencia de la realidad, particularmente cuando el yo este muy
comprometido o afectado por la situaci6n, o si la sifuacion es poco de-

finida y deja a! sujeto estructurarla libremente. Estas situaciones son
altamente proyectivas y pueden ser muy ansiogenas para ciertas

psicologias.

(13) The Neurosis in the light of rational psichology, N. York, 1960; nosotros comentamos
su posici6n en la Revista "Cuadernos de Psiqutatrfa", Mendoza, Universidad Nacio-

nal de Cuyo, N? 7 y 8, 1969.
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No es necesario ir tan lejos en el "analisis". Un autor tan equili-

brado como Kunkel (14) senala la importancia que puede tener la

"primera eseeraa", o las primeras escenas, en el modo poslerior de
vivenciar. Ademas, ya sabemos que las experiencias angustiantes

tienden a ser recurrentes a causa del mismo temor obsesivo a la recu-

rrencia (15). Y as! se fija el habito. Mientras mas luche el sujeto por ale-

jar la ansiedad o la angustia, peor sera, pues generara una angustia

por la angustia o temor ai temor, y asf indefinidamente. Estas fijacio-

nes anticipadas estructuran tambien maf las relaciones interpersonales

y perturban la buena comunicacion. Ei matrimonio mal avenido que
funda sus disputas en un mecanismo de mala "expectancia" mutua: el

dira: me retraigo porque me regana; ella, le regano porque se retrae.

Y ambos tienen razon. Estos problemas de la comunicacion suponen
siempre una mala percepcion (misperception) por defectuosas y pertur-

badoras experiencias de lo real (16).

Ya que hemos tocado el tema de las relaciones interpersonales,

detengamos un momento la atencion ahi. En la relacion social el sujeto

asigna significados, interpreta simbolicamente, espera comportamientos
a los que pre-ajusta su respuesta (pre-juicio), confiere roles, supone
pautas conductuales que generaliza, etc. y se comporta en consecuencia.
La complemenfariedad de expeefaflvas es el nucleo de la interaccion

social. Pueblan estas expectativas multiples fantasmas y presionan di-

versas fuerzas afectivas. En este sentido, si le quitamos el matiz sexual is.-

ta, la hipotesis freudiana de la trarssferencia y conffatransfererteia resul-

ta socialmente esclarecedora. Transferencia y contratransferencia pue-
den ser concebidas (como todos estos fenomenos afectivo-imaginativos

que analizamos) poniendo e! acento en las imagenes o en los afectos.

El psicoanalisis enfatiza el aspecto fantasmal. Nosotros preferimos ha-

cerlo con el afectivo, con el ihlmos, animo, humor o temple, sin menos-
preciar el otro ingrediente. En esta tesitura un autor no freudiano
describe del siguiente modo la personaiidad del ulceroso, poniendo el

acento en el "ethos" o plexo actitudinal profundo, mas que en los

fantasmas o contenidos mnemonicos concretos (trauma inicial, primera
escena, imago paterna, etc.): "... lo que hoy nadie podrfa negar es la

totalidad humana del cuadro ulceroso, en absolute) unidimensional, sino

que comprende una problematica intima y social" (17). Y continua ci-

tando a von Weizsacker: el Dasein o vida concreta del ulceroso se pre-
senta como una totalidad personal hambrienta en relacion con un mundo

(14) Psicoferapia del carscfer, Alcoy, Marti I, 1970.

(15) Cf. entre otros, Franki, V., Teona y terapia cfe ias neurosis, Madrid, Gredos, 1964.

(16) Wafzlawfck y otros, Teona de la comunicacion humana, Bs. As., Ed. Tiempo Contem-
poraneo, 1971 y los trabajos precursores de Bateson, G., en castellano Mefaloges, Bs.

As., T. Contemporaneo, 1969 y Comunicacion: la matriz social c!e la psiquiaina, Bs. As.,

Paidos, 1965.

Estas referencias nos invitan a hacer una aclaraci6n: De mas esta decir que ia

citaci6n de ciertas obras no supone ninguna recomendaci6n doctrinal.

(17) TorreII6, J. B., Psicoanalisis y Confesion, Madrid, Rialp, 1963, pag. 39.

— 66 —

voraz (o sea visto proyectivamente). Esta ligado al mundo por una rela-
cion de presa, de apropiacion y de "digestion" de las cosas Quiere
asegurarse su dominio -y su afecto- y lo hace con el alma y con
el cuerpo, con el estomago y el duodeno, que en estado de permanente
hiperactividad se irritan y ulceran. La enfermedad es un smtoma del
humor fundamental y un aviso del desorden caracterologico Cuerpo

y espiritu se expresan juntos, el cuerpo se constituye en el signo de
la totalidad existencial. Por supuesto -agreguemos nosotros- quehay una labilidad y excitabilidad somatica intrmseca que es la con.
causa^ material del fenomeno y que depende de la contextura o com-
plexion corporea. No todo "avido" es ulceroso y el nivel de avidez
del ulceroso puede ser alto solo "para el". Esta con-causalidad es mas
tom.sta que el psicogenismo puro. En esto coinciden un Franki con
un Barbado.

No solo los fantasmas, pues, sino fundamentalmente los habitos
atectivos profundos estan presentes en nuestras relaciones con el mun-
do, en particular con el mundo social. Es una experiencia corriente
comprobar que los sujetos agresivos aun inconscientes generan agre-
siv.dad y los calmos serenan. El liefer carismatico inspira seguridad
debido a una personaiidad "no amenazante" pero al mismo tiempo
t.ene autoridad porque aquel rasgo es vivido como atributo de la
imago paterna (de lo superior) y nacido de ia fuerza. Esta combinacion
de fortaleza-no-amenazante es notable en las personalidades superiores.

Los fantasmas presentes multiplican los personajes sociales. Ellos
son los responsables de que en los grupos pasen cosas que no nos
explicamos. La teoria de las relaciones objetales ve en ellos las pre-
sences buenas o malas de los seres importantes en la vida de los
sujetos, partiendo de ia figura materna. Pero se puede apelar a otras
claves interpretativas validas.

La formacion de la personaiidad afectiva no depende, por cierto,
solamente de estos mecanismos realzados hasta la exageracion por el
psicoanalisis ni de la pura historia psicologica de ia persona. La carac-
terologia anterior abuso del concepto de rasgo o disposicion en ter-
minos genotfpicos. Sin embargo es innegable que las disposiciones
constitucionales corporeas, dependientes de factores geneticos son con-
causa del temperamento, caracter o personaiidad. Eysenck ha desarro-
llado una interesante explicacion psicofisiologica partiendo simultanea-
mente de Pavlov y de Jung en lo referente a ese rasgo tan general
de la onentacion total de la persona que es la intro-extroversion. Segun
la teoria, con este rasgo se vincula la capacidad social de aprendizaje,
mayor en los introvertidos. El variable coeficiente de estimulacion-
mnibicion del sistema nervioso humano (y animal) se correlacionana
con el rasgo intro-extroversion y este, como decimos, con el apren-
dizaje, particularmente social o normativo. Tal fndice fisiologico tambien

— 67 —



era variable en los perros cle Pavlov y tambien se vinculaba claramente
a su capacidad de formar reflejos condicionados, base material del

amaestramiento y la formacion de ciertos habitos (18). R. Meili (19)
cree haber encontrado que la actitud positiva o negativa (miedo o sim-

patia) en los ninos frente a objetos desconocidos, aparece como una
caracterfstica espontanea y fuertes diferencias individuales ya a los

tres o cuatro meses y guarda una correlacion alfa hasta !os ocho anos
o mas, edad a la que llego la investigacion. Rasgos tan espontaneos

y firmes a partir de edades tan tempranas (suponemos que se contro-

laron las variables psicologicas que podnan estar incidiendo, como
experiencias traumaticas, relacion materno-infantil, etc.) inducen a pen-
sar en disposiciones constitucionales y a postular correlaciones psico-fi-

siologicas. Allport se aparta de un ambientalismo radical, como es e!

del behaviorismo norteamericano y reconoce disposiciones innatas y
geneticas en el desarrollo de la personalidad (20). Rof Carballo (21)

llega incluso a identificar estructuras cerebrales de desarrollo correla-

tive a las instancias psiquicas evolutivas del psicoanalisis.

Estas ideas son mas acordes al pensamiento tomista que el psico-

logismo y el ambientalismo extremos de ciertos psicoanalisis, el con-
ductismo ambientaiista yanqui o el sociologismo marxista.

Otra precision debe hacerse a la explicacion psicoanalftica, con-
cretamente a la idea de las "relaciones objetales" y su incidencia en la

experiencia social. A la tesis de que las presencias fantasmaticas origi-

nates condicionan nuestra percepcion social el freudismo agrega otra

mucho menos admisible, la de la dependencia directa del fenomeno
con la presunta evolucion de la libido y el establecimiento del objeto
Mbidinal. De ahf lo de "relaciones objetales'' (22). La teoria psicoanalf-
tica ortodoxa presenta en este como en otros aspectos un reduccionismo
sexualista que no solo no se puede solventar con hechos, sino que
lamentablemente deforma ciertas constataciones validas, las que, pese
a su oscuridad, son sugestivas. Esa oscuridad no debe cargarse exclusiva-
mente al psicoanalisis, fratandose, como se trata, de expresar fenome-
nos afectivos. Pero el reduccionismo y e! interpretacionismo simbolo-
gista, a veces verdaderamente maniaticos, no contribuyen a echar luz

pese a la fecundidad de ciertas intuiciones.

Esta fecundidad se revela, no solo en psicopatologia sino, en lo

que a nosotros atane, en psicologia social, y creemos que debe tenerse
en cuenta en una teoria de la experiencia.

(18) Eysenck/H. J., Personalidad y Vida Social, Madrid, Morata, 1962, tambien Leg dimensions
de fa personnalife, Paris, P.U.F., 1950.

(19) Meili, R., Fraisse, P., y otros, Psicolocfa de las acritudes, Buenos Aires, Proteo, 1967.
(20) Desarrollo y Cambio, Buenos Aires, Paidos, 1963.
i(21) Eiclcgia y Fsicosnalisis, Desclee, Bilbao, 1972, y tambien Cerebro Interno y Sociedad,

Madrid, Rialp, 1956.

(22) Vease entre otros, Spitz, R. A., La formacion del yo Una Teoria Genetiea de campo,
Bs, As., Centre Editor de A. Latina, 1968, y Fornari, F., La Vida Afectiva Originaria del
Nino, Madrid, Fax, 1966.
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c) integracion de momentos experienciales sucesivos. Papel uni-
ficador del Yo. A esta altura merece recordarse una opinion sensata y
autorizada. Para Gordon W. Allport la personalidad va integrandose y
diferenciandose por la incorporacion de sucesivos momentos expe-
rieneiales. El exito mayor o menor en este proceso determina ei grado
de madurez y armoma de una personalidad (23). Allport opina que los
estratos que han debido ir integrandose en sintesis superiores no lo
hacen perfectamente o inescindiblemente. De algun modo permanecen,
incluso los mas arcaicos, y mantienen cierta aufonomia funcbnaL Esto
explica los conflictos, las crisis de crecimiento, los fenomenos regresi-
vos, los dobleces de personalidad, etc. Nuestras motivaciones y nues-
tra afectividad infantiles no se absorben totaimente. Rasgos infantiles
los encontramos en las personalidades mas maduras. Se acentuan (o
actualizan para emplear el termino justo de nuestra Escuela) en los
momentos cnticos y se tornan manifestos en el declive senil. Analo-
gamente podemos decir algo semejante de los estratos sensibles y ani-
males respecto de los espirituafes. Pero si bien el Yo racional adulto no
logra una primacia perfects ni siquiera "polftica" respecto de los es-
tratos inferiores y mas arcaicos, no podemos admitir con el psicoana-
hsis que el Yo sea una simple excrecencia del Ello (o animalidad) y un
desarrollo tardio y practicamente "secundario" (para emplear su termi-
nologia), Tampoco podemos dejar de reprocharle que explique fa
aparicion de funciones superiores mediante la postulacion de otra su-
perestructura, el Super-Yo. Frente al Ello-animal y el Super-Yo social
el Yo casi no resulta mas que un con junto de mecanismos defensivos:
proyeccion, identificacion, introyeccion, compensacion, desplazamiento,
remocion, racionalizacion, formacion reactiva, sublimacion, etc. etc. Po-
demos aceptar que ellos le sirven para moverse frente a la reaiidad yque esta es experimentada parciai y ocasionalmente en relacion a tales
mecanismos afectivo-imaginativos; lo que rechazamos energicamente
es su reducci6n a ellos.

Para la vision tomista, el Yo, mejor dicho, la forma sustancial es-
piritual, "asume eminentemente" en la espiritualidad el animal que
tambien somos y e! nino que no termina de madurar en nosotros. Desde
el nucleo de ia racionalidad el Yo experiencia lo real y se experimenta
a sf mismo, aunque el animal y el nino no sean nunca perfectamente
asumidos e integrados (24).

El Yo es la cenicienta de la psicologia actual. Se insiste en sus
deficiencias pero se permanece indiferente ante las maravillas de sus

(23) Allport, G. W., Psicologia de la Personalidad, Bs. As., Paidos, 1962.
(24) En otras ocasiones hemos insistido y no dejaremos de hacerlo sobre la importancia

de la teorfa de la "asuncion eminente de las formas" en antropologfa. En la Escuela
hay abundante lirerafura sobre el tema. Aplicada a la psicologia ha sido capital para
nosotros. Cf. en Mikael, Sexo y leologia, N<? 6, 1974, y la introduccion al esfudio so-
bre Sub-Cultura Joven y Religion - Una aproximacion psicosocial desde la teorfa de
la integracion, U.C.A., Mendoza, 1975.



sfntesis. Se sabe todo lo que hay de subjetivo en su comportamiento
frente a la realidad, cuando esta comprometido o "envuelto", como di-
cen los sajones, pero no se tiene ninguna explicacion para cuando es
objetivo y veraz. Se insiste en la inautenticidad neurotica pero no en
las proezas de autoobjetivacion que es capaz de alcanzar (25). El rela-
tivismo contemporaneo insiste en los condicionamientos de todo fipo,
los estudia al detalle, pero se queda mudo frente al despliegue del
espiritu y la libertad. Sabemos exactamente hasta que punto es influf-
da nuestra experiencia de lo real, nuestra memoria y nuestro juicio por
las referenciales perceptivas y estimativas que nos condicionan. Hay
largas y minuciosas investigaciones que nos muestran como productos
del ambiente, de los genes, la sociedad y la cultura. Pero muy pocas
que expliquen la maduracion personal, la conquista de los valores tras-
cendentes y la superacion que algunos hombres y cultures han logrado
de si mismos. Sabemos por que la gente se suicida, cambia de perso-
nalidad, se quiebra o simplemente se engana a si misma. Pero muy
poco por que tantos no lo hacen. Sabemos como lavan masivamente
un cerebro, pero nada de como es posible que de ahi saiga un Sol-
jhenirzin, portento espiritual de nuestra epoca. Estamos necesitando con
urgencia una psieoSogia espiritual.

Un mismo experiment© nos muestra las dos vertientes de lo que
decimos. Allport (26) cita el trabajo de Huntley y Wolff sobre juicios
respecto de sf mismo. Estos investigadores, trabajando independiente-
mente, pidieron a varies sujetos su opinion sobre diversas personas
basandose en la escritura, discos, fotografias de mano, modo de hablar,
etc. Eran sujetos de laboratorio de modo que actuaban con cierta rutin a'

o "indiferente objetividad", dirfamos. De pronto, al promediar la serie,
se les mostro registros de su propia conducta expresiva, grabados sin
que lo supieran. La gran mayoria de los sujetos no se reconocieron y
continuaron respondiendo inocentemente. Pero algo ocurri6. Las des-
cripciones comenzaron a tomar otra forma. Aunque ignoraban comple-
tamente que tal o cual expresion era de ellos mismos, la valoraban
mucho mas favorablemente que a otra expresi6n similar ajena. O, a la
inversa, con una expresion vehementemente desfavorable. Quedo atras
el indiferentismo y la profesionalidad iniciai. Los registros ajenos los
mantenian "objetivos"; los propios, no. Si cle pronto -y aqui viene
la otra vertiente de la cuestion - un sujeto se daba cuenta a medias,
por decirlo asf, de que esa muestra que se estaba juzgando era suya,
sus juicios se hadan mas intensamente parciales; pero si reconocia cla-
ramente el registro como propio, inmediatamente se imponia la objeti-
vidad y los juicios volvian al nivel neutral.

La experiencia nos muestra que los dispositivos del ego son sutiles

y subconscientes y que el limen de la ego-intervencion es inferior al

(25) Allport, Desarrollo y Cambio, op. cit., pag, 35.

(26) Allport, La estructura del Ego, op. cit., pag. 49.
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del autoreconocimiento, pero tambien nos muestra hasta que punto el

propio ego, en e! nivel conscience, es capaz de objelivarse y conSro-

larse a sf mismo.

Para conduir con el tema de los efementos no conscientes que
influyen en la captacion de lo real y estan presentes en la constitucion

de la experiencia, permitasenos traer a colacion algunos datos de la

psicologia social. Brunner y Goodman (27) demostraron que la per-

cepcion de tamano tiene que ver con la estimacion de las cosas. Los

nihos pobres tienden a reproducir las monedas de mayor tamano que
los ninos ricos y que su tamano verdadero. Cuando las monedas son
de mucho valor en general todos los ninos tienden a exagerar su
tamano. Asch y Sherif han mostrado con sus clasicos experimentos de
presion social lo que esta influye en la percepcion, el juicio y la

sinceridad (28). La teorfa de los marcos valorativos de referenda (por

ejemplo los grupos de referencia, los efectos de mostracion en eco-
nomia, etc.) nos ilustran suficientemente respecto de nuestras depen-
dencies sociales en cuanto a la experiencia de lo real. Los marcos
culturales condicionan tambien los gustos, las estimaciones, los "su-

puestos" esteticos, morales, etc. Santo Tomas senala que ciertos con-
tactos corporales son pecado mortal, siempre que los usos y costum-
bres no los impongan como naturales (29). La dinamica de grupos ha
mostrado hasta el hartazgo la fuerza de los mecanismos sociales. En
los animales tambien se observan fenomenos similares: las horrnigas

Irabajan a un ritmo varias veces superior y la cantidad de material

que transportan es tres veces mayor cuando estan acompanadas que
cuando estan solas (30). A los hombres y a los animales se les puede
inducir a percibir como agresiva una situacion que en otra ocasion
los deja indiferentes (31). Conocemos tambien multiples mecanismos de
ajuste intragrupo y extragrupo que pasan inadvertidos para sus pro-
tagonistas (32). Habria que aludir a las regulactones biologicas demo-
graficas (33); las influencias de la anomia social en la enfermedad, la

conducta desviada, la fertilidad (34). En fin, a la urdimbre apenas atis-

bada de las rasces inconscientes de nuestra existencia y de nuestro

acceso a lo real. Nosotros solo hemos querido hacer una alusi6n.

(27) Value and need as organizing factors in perception, J. Abnormal and Social Psychology,

1947, 42.

(28) Asch, $., Psicolegia Social, Bs. As., Eudeba, 1962.

(29) S. Th., 2-2, q. 154, a. 4.

(30) Chen, Universidad de Tsing Hua, Pekin, 1937, en Zajonc, R. B., Psicologia Social: estu-

dios experimenfates, Alcoy, Marfil, 1967.

(31) Lorenz, K., King's Solomon ring, Nueva York, Crowell Co., 1952.

(32) Una sfntesis en Homans, G. C, El Grupo Humano, Bs. As., Eudeba, 1963.

(33) Bouthoul, G., Biologia Social, Barcelona, Oikos-Tau, 1971, o Robert Ardrey, The Social

Contract, N. York, Atheneum, 1970.

(34) Marshall Clinard, Anomia y Conducta Desviada, Buenos Aires, Paid6s, 1967.
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3. EMERGENCE 1NFRACONSCIENTE DEL "MUNDO"

La infraestructura no consciente desde la que se percibe y orga-
nize (a realidad esta constituida por dinamismos centnpeto-centnfugos
de la diada Sujeto-Mundo.

El sujeto estructura, recorta, abstrae y constituye su mundo en
funcion de disposiciones propias de su especie y aun de su genotipo
y de las posibilidades ambientales o ecologicas. El mundo socio-cultural
con el que se encuentra lo acoge pautandolo, se internaliza en el
sujeto matrizando su "personalidad basica" (Kardiner 1939). Aquf se
sena!6 ya lo que dice Santo Tomas de las evidencias que se adquieren
en lajnfancia que arraigan tan Hondo que parecen verdades "per se
notae", aunque sean meras opiniones. Del dialogo e interaccion Yo-
Mundo surge la personalidad individual como posibilidad concrete
existencial, a partir de la cual el sujeto se da a sf mismo su imprede-
cible, libre y misterioso destino trascendente o se disuelve mas o
menos en el, en la "moira". Lo observamos incluso en quienes tienen
muy deteriorado el nucleo raciona! de su personalidad, los enfermos
mentales. Estos pueden hacer cosas muy distintas con demencias si-
mi I ares; unos se aniquilan, otros logran dar a su tragedia un signo
de cierta positividad, bondad y creatividad, cincelando una figura
moralmente valiosa. El cristiano toca aquf, ademas, el misterio de la
gracia.

En lo infraconsciente hunden sus raices las significaciones cul'tura-
le S/ tdiomaticas, simboiicas, estimativas, mfticas, actitudinal-posturales
ntuales, esteticas, etc. Es lo pre-racional del hombre, es decir el ambito
de las imagenes y afectos cuyo sentido vivencial se expresa en simbolos
y asociaciones. Lo afectivo-emocional se expresa con imagenes que le
estan unidas y que siguen ciertas pautas o claves, ciertas ordenaciones
simboiicas estabiecidas socio-culturalmente y trasmitidas por "educa-
cion ancestral" (socializacion o aculturaci6n) (35). Si hay arquetipos in-
conscientes colectivo-geneticos propios de la especie, como quiere Jung
nada se puede afirmar seriamente, salvo negarlo. Pero sf hay arque-
tipos soctoculturales que forman el humus desde el que nos dirigimos
al mundo cuando ilega la edad de la razon. Es, por supuesto, algo pre-
racional pero no irracional ni alogico, como se ha pretendido, porque
si bien la inteligencia no aparece como capacidad abstractiva y for-
mahzadora hasta la edad escolar o despues, no obstante esta de algun
modo presente y organizando acHvamente la vida sensitivo-imaginativo-
afectiva del nino. Las diferencias entre los ninos pequenos y los ani-
mates superiores son abismales pese a su inferioridad manifiesta en

(35) Una smtesis en Hofstatter, P. R,, l„troducci6n a la Psicologia Social, Barcelona, Mira-
cle, 1966, particularmenfe el cap. \, segunda parte, "sobreentendidos" socio-culturales
y la tercera parte sobre el lenguaje y el aprendizaje.
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punto a maduracicVi y desarroMo. Los juegos infantiles se diferencian
absolutamente de los juegos animates, aun cuando estos sean muy
superiores en habilidad motorica. El nino parece abierto al futuro y
buscando siempre experiencias nuevas (36), el animal repite el esquema
genetico-ancestral. Sobre la racionalidad implicita en la expresion ma-
gico-simbolica infantil puede verse Wolff (37).

Las facultades sensibles humanas son desde el comienzo mas
que sensibles, la animalidad es mas que ella misma en el hombre y
esto desde el principio (y siempre, aun "perdida la razon"). No porque
lo inferior prefigure lo superior sino porque lo superior se halla pre-
sente sobreelevando lo inferior. Exactamente al reves de lo que cree
la psicologia evolutiva hoy y el evolucionismo en general. Y aquf de-
bemos aludir de nuevo a la asuncion de las formas inferiores por las
superiores. Habna que estudiar el desarrollo humano ontogenetico y
filogenetico (si lo hay) desde la perspectiva de la acfualizacion de
formas, a medida que las formas inferiores "disponen" la materia para
mas altas informaciones y no como surgencia ex nihib "evolutiva".
Las formas inferiores tienen como causa final las superiores, ontol6-
gicamente primeras y no al reves.

Deciamos que el hombre emerge desde profundidades vivenciales
a la experiencia racional reflexiva de lo real. El ambito preconsciente
da base y al mismo tiempo limifa esa experiencia. El mismo lenguaje
que nos sirve para pensar fija un plafond a nuestro pensamiento. La
riqueza de las imagenes y vivencias infantiles, las ancestrales de grupo
y las provenientes de la educacion marcan un handicap al desarrollo
mental. Los chicos de cfase baja suelen tener menos experiencias per-
ceptivas, menos estimulaciones afectivas y menos diversificadas, estan
mas solos y su contorno suele ser menos rico, menos inductor y signi-
ficative, por lo que el desarrollo intelectual posterior es tambien in-
ferior, como es notorio en los campesinos. Muchas falsas oligofrenias
son debidas a deficits sensoriales y afectivos primarios. Inciden, por
cierto, tambien los factores hereditarios. Se ha seleccionado ratas por
su capacidad superior y se las ha cruzado entre sf. El resultado es una
prole mas dotada que el promedio, pero tambien se ha observado que
los padres por -esrar mejor dotacios, comunican, esiimulan y habilitan
tambien mejor a los pichones, con lo cual el efecto no se puede atri-
buir exclusivamente a la variable genetica. El supuesto o suelo expe-
riencial es, pues, distinto para los grupos y para los individuos, asi
como las posibilidades de desarrollo que ofrece.

(36) Chateau, J., E| Juego del Nino, en la Psicologia del Nino de Debesse, Bs. As, Nova,
1962.

(37) La Personalidad del Nino en edad preescolar, Bs. As., Eudeba, 1962, y sobre el "sig-
niflcado" de la conducta esquizofrenica y su lenguaje, Watzlawick y otros, Teorfa de
la comunieaci6n humana, op. eft., y Bateson, G., op. cit., entre otros.
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4. EL PAPEL QUE LA PSICOLOG5A ATRIBUYE AL "MUNDO" EN LA
CONSTITUCION DEL YO Y RECIPROCAMENTE

En la psicologfa actual de las mas diversas orientaciones resulta

un valor entendido que el "mundo" no solo es el horizonte de la expe-

riencia personal sino que se constituye en integrante y en cierto modo
en eontenido del Yo. "Conviene decir que la personal idad no esta

simplemente situada en un mundo y abieria a el, sino que ese mundo
interviene, coma element© infegrante, en fa propia personalidad" (38).

Ese mundo — por ofra parte— en cuanto vivido adquiere valencias

significativas personales, no es puramente "objetivo". El mundo es mi

mundo, fruto de mi experiencia en cuanto que es mfa. A la inversa,

el mundo contribuye a formar mi Yo, dandole eontenido a mis viven-

cias, llegando a constituir e! bastidor donde se fejer^ el "self" o autoiden-

tidad del individuo.

Como es sabido, a partir de Dilthey y de Husserl se ha hablado

de diverso modo de todo esto. Sera el "in der Welt sein" y el "Welt
offen" del existenciaiismo filosofico o la "polaridad social-individual

como estructura de la psique" de los psicologos sociales (39). Recorra-

mos algunas expresiones particularmente referidas al mundo social:

"El hecho fundamental de la existencia humana es el hombre con los

hombres" (Buber); "el Yo no solo es un 'miembro' del nosotros, sino

que tambien el nosotros es un miembro necesario del Yo" (Scheler);

la relacion polar del hombre con el mundo y en especial con el mundo
social es un existencia!, es decir "el modo en que la existencia huma-
na se realiza y que el hombre ha recibido ya como bosquefo de la

Creadon" (40).

Lersch va mas lejcs y compara este previo "bosquejo" del mundo
en nosotros con las formas a priori de Kant. Tal bosquejo no solo per-

mite pre-ordenar la experiencia del mundo, sino que seria la condi-

cion misma de su posibilidad, lo que no es aceptable, absolutamente,

para un realista. Relativamente si lo es, referido a! acceso apetitivo-afec-

tivo a la realidad. No lo es en cuanto se pretenda que exista en la

potencia cognoscitiva otra cosa que una pura potencia para ser ac-

tualizada o informada (41). Cuando nos refer imos al conocimiento por

connaturalidad afectiva senalamos esta forma de acceso a lo real como
cierto a priori, cuya raiz esta en la inclinacion del sujeto a las formas
perfectivas. Como quiera que esto sea, fenomenologicamente es un es-

(38) Nuttin, J., La estructura de la personalidad, Buenos Aires, Kapelusz, 1968, pag. 1 94,

subrayado en el original.

(39) Beck, W., Psicologla Social, Madrid, Morata, 1967.

(40) Lersch, Ph., Psicologfa Social, Barcelona, Scientia, 1967, pag. 2. De aquf tomamos las

anteriores citas de Buber y Scheler.

(41) Cf. Joseph de Tonquedec, Critique de la Connaissance, Parfs, G. Beauchesne, 1929, aun-

que aun en este sentido habna que hacer algunas matizaciones, como dijimos.

tar predispuesto, proporcionado, sintonizado. En este sentido se con-
vierte, entonces, como dice Lersch, en "condicion de la experiencia".
Metaforicamente lo llama esquema del mundo en nosotros. Nosotros
creemos que la experiencia interna nos testimonia la existencia de un
cierto acceso a lo real por connaturalidad afectiva, y que en esa evi-

dencia es en la que probablemente se fundan las teorias del conoci-

miento intuicionisfas, que ven en la intuicion afectiva un acceso a lo

real. Asf nos parece que sucede con el "esprit de finesse" pascaliano,

con la intuicion romantica, la bergsoniana, la "einfuhlung", la simpatfa
scheleriana. Tambien nos parece que se conoce muy ma! e! alcance y la

estructura de esta via experiencia!, pero su importancia es bastante
mayor de lo que esta dispuesto a admitir el intelectualismo y que decir

el racionalismo.

El entretejido Yo-AAundo se concreta a nivel "catecfico" en la dfada
actitudes-valores, plexo constitutivo del ethos individual y social. Un
capitulo especial merecenan en esta perspectiva antropologica no-ra-
cionalista las actiludes. Ellas ingresan junto a los acfos como parte de la

conducta y por lo tanto como materia y sujeto de la moralidad. Psico-
logfa y 6tica deben asumirfas. Esta teleologfa profunda que son las

actttudes o disposiciones consiituyen ese "fntimo" apenas conocido y
dificilmente reconocible de cada cual. Su estudio debe pasar de la psi-

cologia mas o menos "profunda" a la etica, la pedagogfa y la ascetica.

Lo sabfan bien los antiguos espirituales, cuando clamaban: jab occultis

meis libera me Dominel No solo se referian a los pecados olvidados
sino a estas disposiciones profundas o habitos, intendones ocultas —co-
mo in-tendere— mas vividas que "queridas" y que orientan nuestras vi-

das. De ahi la constante tarea de rectificar las intenciones. Sobre esta

intencionalidad profunda vease el fino analisis de Rollo May en El amor
y la voSuntad (42). Sobre la moralidad de las actitudes, Dietrich von Hil-

debrand, tanto su Christian Ethics (43), como Nuestra Transform aci6n
en Cristo (44) y Moral autentiea y sus falsifieaciones (45), todas obras
donde se encontraran preciosas referencias psicol'6gicas atinentes al

tema del "corazon" con el que epilogaremos este traba|o.

Antes recordemos lo que decia Sto. Tomas de! efecto de las dis-

posiciones en el conocimiento. Anticipa el Doctor Angelico los asertos
de los modernos acerca de la proyeccion de las actitudes sobre la rea-
lidad, fundando e! fenomeno en la connaturalidad. Dice: "Sicut gustus
diiudicat sapores secundum suam dispositionem, ita.mens hominis iu-

dicat de aliquo faciendo secundum suam habitualem dispositionem" (46)

y recurriendo a Aristoteles: "De ahi que el Filosofo diga 'cual es uno

(42) Buenos Aires, Emece, 1971, cap. 9.

(43) N. York, D. Mc. Kay, 1953.

(44) Madrid, Rialp, 1955.

(45) Madrid, Guadarrama, 1960.

(46) S. Th., 2-2, q. 24, a. 11.



taMe parece el fin' (Etica III)". Y en 2-2/ q. 45, a. 2 expresa que' la

sabidurfa dice rectitud de juicio, la cual rectitud proviene del uso per-

fecto de la razon o de cierfa connaturalidad con aquesb que se ha de
juzgar. Asf en lo referente a la casfidad — sigue-™ se juzga bien por

poseer la ciencia moral o por poseer el habito (o virtud) de la castidad,

por connaturalidad con ella.

Como si diieramos: la actitud o disposicion buena conoce el bien

por connaturalidad afectiva con el. Es que la disposicion hacia el valor

no es sino el valor posefdo internamente — internaljzado, dirfamos hoy.

Las actitudes son el correlato subjefivo de los valores objetivos y ambos
se sintonizan. El bueno intuye lo bueno por connaturalidad. . . jintuiti-

vamente, afectivamente!

En esto tiene un papei decisivo la cogitativa o "estimativa" hu-

mana, faculfad que esta en el punto de encuentro de! espfritu y el

cuerpo, y que tanto tiene que ver con el corazon, al que ya arrtbamos.

m LA AFICTIVIDAD SUPERIOR O EL CORAZON COMO CEMTRO Di

LA PERSONA

No podemos cerrar estas deshilvanadas ref'exiones sin aludir al

papel de la afectividad superior en la experiencia humana. Otros mas
capacitados tendran que demostrar la autenticidad tomista de la fesis

de la existencia de una afectividad espiritual. Partiendo del supuesto
afirmativo (si hay un apefito espiritual — voluntad— debe haber una
afectividad tal) nosotros no podemos, en un trabajo sobre la afectividad

y la experiencia, dejar de lado ese ambito. En el se integra la afectividad

inferior para dar origen al nucleo de la personalidad que llamamos
"e! corazon humano", donde confluye la maxima sntfmidad (los senti-

mientos superiores son los que dan esta profundfsima vivencia) y la

mas alta fraseendenda o apice de! alma. Quienquiera que haya vivido

en profundidad afgun ambito de Is existencia —la hondura del Ser

metaffsicamente aprehendido, la exaltacion del Bien en el acto de amor
puro, el esplendor de la Belleza en el arte, pero sobre todo la expe-
riencia mfstica de Dios — dara testimonio de esa vivencia afectiva irre-

ductible a la sensibilidad. Ailport decfa que "el error de la teorfa psico-

analftica de la religion —para enunciar el error en su propia termino-

logia — radica en localizar la creencia religiosa exclusivamente en las

funciones defensivas del yo y no en eS corazon, centre y susfancia del

yo en desarro!!©" (47). Alls esta la camara nupcial del desposorio mis-

tico. ANf esta el Amor, y por eso la veneracion mas intima de la perso-

na de Cristo toma e! nombre de devocion al Sagrado Corazon.

(47) Desarrollo y Cambio, op. cit., pag. 104.
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El tratamiento de este tema hace obligatoria la referencia a Scheler:
"La existencia, junto a las leyes causales y a las relaciones psico-ffsicas

de dependencia de la vida emocional. . . corporal, de leyes de sentido
de los actos y funciones emocionales llamados 'superiores' y distintos
de las sensaciones afectivas... fue algo olvidado durante largo tiem-
po. La naturaleza intencional y cognitiva del valor, propia de nuestra
vida afectiva 'superior', fue redescubierta por Lotze, pero poco tenida
en cuenta, pues Lotze se limito a afirmar en terminos muy generales
esta 'logique du coeur', sin ponerla de manifesto en deitalle. De el

orocede la idea y la afirmacion de que 'en e! sentimiento de los valores
de las cosas y de las relaciones entre ellos posee nuestra razon una
revelacion tan seria como en los principios de la invesrigaci6n intelec-

tual tiene un instrumento indispensable de la experiencia' (Mikrokos-
mos, I, V)" (48). Scheler sigue diciendo que el mismo ha recogido la

antigua y grande idea de Blaise Pascal de un "ordre du coeur" y "rai-

son du coeur", haciendo de ella uno de los fundamentos de su £tica.

Ailport dice que el analisis fenomenol6gico de la afectividad (sim-
patica) alcanza su culminaci6n con la obra de Scheler, que en punto a

sutileza — afirma— no ha sido superada (49).

Pero nosotros a quienes personalmente mas debemos como psi-
cologos y como tomistas en este tema capital es a! fenomenologo Die-
trich von Hildebrand y antes que a el a nuestro maestro Guido Soaje
Ramos. Creemos que el enfoque es decisivo para la superacion del
impasse en que se halla la psicologfa actual, a fin de volver a en-
contrar a la persona y desarrollar una psicologfa espiritual no racio-

nalista. Y el centro del problema esM en el redescubrimiento del ''co-

razon" y su afectividad superior, que depende de Is vivencia de los

valores superiores. "El punto realmente importante es la diferencia
radical que existe entre las pasiones y las experiencias afectivas moti-
vadas por bienes dotados de valor... Toda respuesta a valor (asf co-
mo todo ser afectado por los valores) difiere radicalmente de la pa-
sion. . . Todas las respuestas a valor se nos presentan como decidida-
mente espirituales" (50).

Si aludimos aqui a este tema es para conectarlo con el de fa ex-
periencia. Del desarrollo de esa conexion, depende la nueva psicologfa
humana y espirifuai. La unidad de la experiencia humana se revela
en la continuidad y transicion que hallamos entre la esfera afectiva
sensorial y la espiritual. Pero esta continuidad comporta al mismo tiem-

po un salto cualitativo, y henos aquf instalados en el misterio del espf-

(48) Esencia y Formas de la Simpatfa, Bs. As., Losada, 1957, 3ra. ed., 2do. pr6logo.
(49) Handbook of social psychologie, t. i, pag. 43, editor Gardner Lindzey, Harvard Uni-

versity, 1959.

(50) Von Hildebrand, D„ La afectividad Cristiana, Madrid, Fax, 1968, pag. 77 y ss,, y
tambien Nuestra Transformation en Cristo, ya cit.
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ritu en su condicion carnal. Mas aun, en la medida de la integraci6n

que permite e! status praesentis vitae, es desde la esfera de la vivencia

del valor y la correspondiente resonancia afectiva superior, en el nu-

cleo del corazon humano, desde donde se unifica toda experiencia. Y
es en la medida en que la afectividad espiritual asume eminentemente
toda fendencialidad que el hombre adquiere plenitud. La purificaci6n

de las pasiones no rompe asi la unidad humana, sino que se convierte

en una verdadera sublimacion que nada tiene que ver con ese destila-

db alquirrvco del freudismo, del mismo nombre. La afectividad inferior

se relaciona con la superior como a) concomitante; b) residuo; c) forma
asumida o "participation y d) como contaminacion o forma de-

ficientemente asumida, "racionalizacion" o formacion disfrazada del

freudismo (51).

En la vivencia afectiva del valor se cierra y culmina el circulo

functonal de Ea humana experiencia y accedemos a la unidad trascen-

dent! de Set- y Bien.

ABELARDO PITHOD

(51) Es otro tema que debe integrar la psicologia que pedimos. G. Thibon ha hecho un

leit mofiv de su admirable obra aspectos del mismo. Cf. Sabre el amor humano, Ma-

drid, Patmos, 1953; Notre regard qui manque a la [umiere, Paris, Amiot-Dumont, 1955,

y el menos recomendable por otros conceptos L'lgnorasice Etoiiee, Paris, Fayard, 1974.

PERFSLES SACERDOTALES

FRAY MAMERTO ESQUIO

Celebrase este ano el sesquicentenario del natalicio de Fray

Mamerto Esquiu, acaecido el 11 de mayo de 1826, en un pue-

blecito llamado San Jose, del Departamento Piedra Blanca, de

Catamarca.

Desde su ninez vistio Mamerto el habito del Poverello de

Asis y en 1848 —a los 22 anos— fue ordenado sacerdote. En

los claustros franciscanos templo su alma y ensancho su men-

te- Alii se ilustro en la lectura de ]os c
n

asicos griegos y latinos.

Pero la Sagrada Escritura constituyo su fuente predilecta. Fue

de ella luminoso expositor, aureolado por el don de la orato-

ria. Periodista al servicio de la verdad; diputado defensor del

bien comun; sacerdote peregrino de la santidad; constituyente

que busco afanosamente el bien de su patria chica; consejero

que siempre supo bvindar el juicio sereno y justo de su alma,

fue adem as docente que ensefio con dedicacion la sabiduna

divina.

Adliiriendose al liomenaje que le rinde el pais todo en.

este ano aniversario, y en la espera de que pronto Fray Ma-
merto ingrese en la galena de los santos,, MIKAEL se honra

en presentar su perfil humano y sacerdotal, tan argentino y
tan catolico, para ejemplo de sacerdotes y seminaristas.

(N. de la R.)

Si nos hacemos cargo de lo que significa trazar la semblanza de

una persona, fendremos inmediata conciencia de la dificultad de la

farea. En efecto, semblanza dice referenda al semblante, es dear, a!

rostro de una persona. Pero, en 1 al caso, no se trata solo de los rasgos

fYsicos ni unicamente de la actividad extrinseca sino del semblante in-

ferior y de los rasgos no visibles que son las verdaderas causas del

rosfro que se mira y de la actividad extrinseca. Cuando Platon trazaba

fa semblanza de su maestro Socrates, apenas si pocas lineas dedicaba

al aspecto exterior (como por ejemplo en el Banquete) y en cambio

escrtbio paginas profundisimas y libros enteros (como la Apologia)

para trazar la semblanza interior del gran maestro. De analogo modo
y siguiendo tan egregio modelo, trazar una semblanza de nuestro fray

Mamerto Esquiu sera, ante todo, un esfuerzo por mostrar las lineas

esenciales de su rostro interior que fue como e! molde vital de su
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vida extnnseca. Este Esquiu, escondido en el recogimiento donde se

dibujan los rasgos esenciales de su semblanza interior, se encuentra

mas en el Diario de reeuerdos y memorias que en sus celebres ser-

mones. Solamente interrogando a ese transfondo secreto se podra

comprender la vida publica del santo franciscano.

I. LA SEAABLANZA INTERIOR

1. El pensamiento filosofico. Para un lector atento de los escritos

de Esquiu, surge con evidencia plena que, por sus lecturas, por los

libros que adquirfa, por las doctrines que sostenfa, pese a las indu-

dables influencias de San Agustin, San Buenaventura y otros clasicos

cat6licos, su pensamiento filosofico fue tomtsta. Precisamente Santo

Tomas le proporciona la idea de sabiduna como conocimiento de la

causa ultima en un genero de seres (sabiduna relativa), idea que a

Esquiu le basta para sostener que el siglo XIX (su epoca) es contrario

a la idea de sabiduna en la^medida de su sometimiento al naturalismo

y al positivismo antimetaffsico. Justamente el positivismo representa

para Esquiu la decadencia de la metaffsica que ha quedado reducida

s una "verdadera impotencia". Por eso es menester restaurar el ca-

racter teol6gico del universo con lo cual se podra restaurar tambien

la metaffsica. Lejos esta Esquiu de un reaccionarismo anticientffico pues-

to que la ciencia es, para el, nada menos que ''un deber . . . sagrado"

y hasta bfblico (dominio de todas las cosas por el hombre); pero la

ciencia empfrica, cuando es ejercida sin la fe, se trueca en orgullo

autodestructivo. De ahf que solamente una filosofia que una sin con-

Fundir la ciencia con la fe es capaz de superar la crisis del siglo XIX

y para ello ninguna mejor que la de Santo Tomas de Aquino que,

para Esquiu, era "la gran necesidad del dfa" que debfa difundir la

Universidad de Cordoba. Por eso Esquiu, en 1880, es decir casi simul-

Mneamente con la aparicion de la endclica Aeteml Patris (1879), pro-

pugno la expansion de sus principios y, el ano siguiente, propici6 la

restauracion de la antigua Facultad teologica de la Universidad de

C6rdoba.

Como buen franciscano, Esquiu sostiene (precisamente en un ser-

m6n pronunciado en la Universidad) que la escaSa de los seres revel a

a Dios, fundamento de una aufentica especulacion metaffsica. Dios existe

y su existencia se prueba por el argumento arisfotelico del movimiento

al que es necesario conferirle un valor metaffsico como hizo San Tomas.

Esquiu, consecuentemente con esto, desemboca en la tesis de la aseidad

(identidad de esencia y esse) como constitutivo formal de la esencia

de Dios de la cual se deducen los atributos divinos. Luego, la creatura

es como nada. Lo dice Esquiu escuetamente: "somos nada y. . . solo

Dios es lo que es". Expresado de otro modo: "El es el Ser necesario

sin el cual no se explica lo contingente, el Ser infinite sin el cual es
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imposible el limitado". Pero, a su vez, en el piano de la salvacion, la

creatura se carga de sentido y, cuando se trata del hombre, creatura

es el justo o, simplemente, la naturaleza hum an a aun informe en los

pecadores y formada en el hombre de Dios. Por debajo de el, son

creaturas los entes sensibSes en cuanto ordenados a Dios.

Por este camino Esquiu tenia que desembocar en la doctrina sobre

la providencia y la conservacion y, ya en el piano sobrenatural, no
feme adentrarse en la diffcil doctrina sobre la predestinacion. Pero

Esquiu no piensa fuera de su situacion historica y, sin duda, desde

el seno mismo de su Argentina; por ello al considerar el problema

de la Providencia, sostiene el sentido historico-providencial de las ca-

famidades publicas. Dios advierte por medio de los mismos hechos;

pero, cuando nada obtiene, "recurre entonces al dolor, a la calamidad,

a grandes y terribles desventuras que nos derriben, y postren nuestro

orgullo, y ablanden nuestra dureza".

2. El pensamiento teologico.- Esquiu era, ante todo, un teologo y
un mistico y solo despues y a su luz debe considerarse su pensamiento
sobre la historia y sobre la realidad politico-social de su propio pais.

Su pensamiento religioso (como puede verse en el Diario) se fue ela-

borando espontaneamente con e! correr del tiempo y de los aconteci-

mientos interiores que el iba anotando en un libro de Misas. Las fuentes

suyas fueron siempre, como es obvio, las Escrituras, principalmente las

Epfstolas paulinas, pero tambien los comentarios de Santo Tomas, de

San Juan Crisostomo, los escritos mfsticos de San Buenaventura, las

obras de diversos teologos ulteriores (como AAelchor Cano) y de gran-

des escrituristas aun hoy muy considerados como son AAaldonado y
Cornelio a Lapide; recurrio incluso a libros de geograffa de Palestina

fGuerin) y a las lecciones de uno de los iniciadores de la neoescoiastica,

el P. Carlos AA. Curci.

Pero lo mas interesanie de su pensamiento teologico, que apenas

si puedo indicar en tan poca extension, es que nacfa cada dfa, se

renovaba en cada momento, segun sus problemas interiores y las in-

citaciones de su vida extnnseca. Bajo su desmanada pluma — ya des-

pojada de la retorica de sus primeros sermones— pasan los misterios

de la iustificacion, de la fe, de la ley sobre todo bajo la perspective

del problema de las relaciones entre la ley nueva y la ley antigua,

de la Gracia y de la misericordia, todos doctarnente tratados sin me-

noscabo de la ardiente circunstancia personal. Preocupo a fray AAamerto

fa relacion entre el pecado y la libertad, tema que le permitio una

enfica y rechazo del liberalismo como fruto moderno del non serviam

primitivo. Este aspecto de su pensamiento es la mejor prueba del error

fantas veces repetido de quienes presentan a Esquiu como un "sacer-

dote liberal". Fue todo lo contrario y concibio la libertad como "servi-

dumbre de amor". De nuevo Santo Tomas, el Maestro Juan de Avila,
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San Alfonso Ligorio, San Juan Damasceno y varios autores modernos

/e ayudaron en sus mediiaciones cristologicas centradas en un foco

esencial de reflexion: "Dios es amor". Desde este foco luminoso se

desprenden sus reflexiones sobre el Cuerpo Mistico de Cristo como

"precio" de la Iglesia y la "deuda" que aun falta en sus AAiembros.

Como se ve, Esquiu no fue ni se propuso ser un teologo sistematico,

pero sus convicciones teologicas fueron surgiendo in vivo, dinamica-

mente, al compas de sus preocupaciones diarias y como siguiendo las

palpitaciones de su vida interior.

3. El pensamiento historic©. Se comprende asf que la filosofia

cristiana por un lado y la teologia por otro coincidieran en una con-

cepcion de la historia (sobre la cual penso escribir una obra) que,

siendo de raigambre agustiniana, podia iluminar el futuro de la

historia argentina. La historia, para fray AAamerto, parte de la Creadon

con la cual comienza el desarrollo del tiempo; pero este tiempo im-

plica el momento de la Reparacion por el Verbo. Luego, la historia

supone los dos momentos de la promesa y de la preparacion por medio

de la intervencion personal de Dios instituyendo, en Israel, la unica

feocracia verdadera que ha existido y cuya carta fundamental fue el

Decalogo. Simultaneamente se desarrollaban los grandes imperios his-

foricos. A la promesa y a la preparacion sigue el cumplimiento, la

Redencion por el Verbo, que Esquiu subdivide en la rnision (contenida

en el Evangelio), la doctrina (contenida en las Epistolas) y la institution

(que no es otra cosa que el mismo triunfo de Cristo).

En lo que respecta al tiempo presente, reconoce que ''la impiedad

en masa se mueve en el sentido del socialismo, o sea del panteismo

humano". Mas aun: "el mundo se ha deificado y el fdolo necesita y

pide con furor holocaustos humanos". De algun modo Esquiu analiza

y predice las catastrofes y las guerras en el mundo debidas a la auto-

deificacion del hombre y de su mundo. La Argentina no escapa ni mu-

cho menos a este diagnostico pues nuestra historia, a traves de su

propio desarrollo, ensena que hay que ser fieles al gobierno de la

Providencia y no olvidar que "los pueblos no quedan impunes". Para

Esquiu constituiria un error gravfsimo caer en la creencia de que la

felicidad de los pueblos reside solamente en la abundancia de los

fienes materiales con olvido de los valores del espiritu. Por ese ca-

mino la Argentina nunca encontrara su sentido historico.

4. ES pensamiento poEltico-social. Solamente ahora cobra plena

significacion su pensamiento politico y exclusivamente en esta pers-

pective puede valorarse su tan famoso sermon sobre la Constitucion

y otros escritos acerca del mismo tema. De acuerdo con la doctrina

tradicional, Esquiu sostiene que el hombre es naturalmente social a

tal punto que "el estado social es una ley indestructible"; precisamente

por ser natural es de institucion divina y tal sociabilidad es la condi-
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ci6n cle su vicla intelectual y moral. Como un cuerpo de hombres (do-

tedos de cuerpo y alma) es la sociedad un ser moral "encadenado al

infinito". De ahi que "los pueblos no son ateos, ni racionalistas, ni

indiferentes; estos sistemas son abismos donde subitamente desapare-

cieron entre el estrepito del hierro y la conflagracion". Pero sin un

principio unificador y constitutive la sociedad no existina y tal es la

autoridad que no proviene del pueblo ("soberama de intereses") sino

de Dios, autor de la sociedad. Es tan claro el antiliberalismo de fray

Mamerto qUe sostiene energicamente que "la mayona numerica na

entra sino como e! simple caso de la aplicacion de un principio". Na-

turalmente que "despues de Dios, ^quien es dueho del pueblo sino

el mismo?". Pero Esquiu no amaba una abstraccion (el Pueblo) sino que

amaba franciscanamente el pueblo de carne y hueso, cada persona

concreta, no el universal-abstracto (Pueblo) al cual se inmolan todos

los electoralismos.

De esta doctrina surgen los deberes de la obediencia y el sentido

de la educacion que es "el desarrollo y perfeccionamiento simultaneo de

todas las facultades y dones que ha recibido el hombre para bien de

si mismo y de sus semejantes y gloria de su Creador", Pero como este

Dios es el Verbo por Quien todo ha sido hecho, se comprende que

lo mejor para una sociedad sea tener al Evangelio como su ley suprema.

Volvamos ahora la atencion a su sermon Laefamur de gloria vesfra

que es el dedicado a la Constitucion de 1853, el cual, lejos de ser una

apologia del texto y el espiritu de la misma, constituye quiza su primera

y mas profunda critica pues, en el, Esquiu combate por un lado el

liberalismo y, por otro, lamenta que no tenga la religion el lugar que

le corresponde. Por esos motivos doctrinales la critica pero, al mismo

tiempo, dado el estado de caos y el inmediato peligro de guerra civil

que se seguina de la no aceptacion de la Constitucion, opta por la

ortodoxa doctrina del "mal menor" exhortando a los catolicos a some-

terse. Cuando se estudia con detenimiento el famoso sermon (que tuvo

en el orden practico una enorme trascendencia para la organizacion

nacional) no se comprende que haya podido ser tan mal entendido

durante tanto tiempo.

El verdadero pensamiento politico de Esquiu hay que buscarlo en
otros escritos donde propone sus propias ideas sobre la organizacion

de un Estado, como el proyecto de constitucion para la provincia de

Catamarca que comienza por la invocacion de Dios, proclamando que es

la Religion Catolica la religion de la Provincia; sigue propugnando la

subordinacion indirecta del poder civil. Para nada habla de sufragio

"universal" sino de "sufragio popular" que no reconoce un "poder

convencional, sino el poder que viene de Dios, fuente unica del deber

y del derecho". Rechaza todo culto que implique propaganda anti-

catolica y, en cuanto al antes mentado "sufragio popular", consiste

primordialmente en el voto por familia ya que la sociedad se constituye
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por la familia, por la reunion de familias (municipio). Quiza no este
de mas recordar en 1976 que, para el P. Esquiu (que fue diputado),
"el cargo sumamente honorable de Diputado Representante del Pueblo,
es gratuito".

Era tan insospechable el antiliberalismo de Esquiu (profesado con
la mayor caridad) que, para que no queden dudas, recuerdese que
rechazo la necesidad del patronato, la libertad de cultos (como se
entendia en el siglo pasado) y la separacion absoluta de la Iglesia y
•el Estado. No insistire sobre estos temas para volver a lo esencial,

5. La vida mfstica. El secreto motor y el mas potente de la vida

y del pensamiento de Esquiu no puede ser otro que su vida espiritual.

Cuando se lee su Diario, teniendo presente en la mente y en el corazon
la Teologfa Mfstica, el lector se percata que fray Mamerto no conocio
el pecado, ni siquiera el pecado venial habitual. Por eso no aparecen
signos en sus escritos mas intimos de una "primera conversion" que
comienza con la transformacion del alma por la Gracia. En cambio, su
tendencia al dialogo con Dios con una mirada simple y amorosa es
indicio claro de la "segunda conversion" (la purificacion pasiva del sen-
tido de San Juan de la Cruz) en la cual Dios quita al alma el gusto
sensible de las cosas; en esta aridez (que tan bien conocio Esquiu)
asoma el orgullo "que en todo se muestra —dice fray Mamerto — en
la pintura de este abominable yo y en el esmero que. . . pongo en mis
menguados pensamientos".

A traves de estas pruebas progress el alma, crece organicamente
hasta la raoche del alma aprovechada en la cual contempla la gratuidad
-de todo si mismo. En este abismo del alma (nada) el mistico "palpa"
(la expresion es de Esquiu) "el espiritu agotado por el amor de este

mundo". Por eso, el mistico ve que buscando las creaturas "se halla

el vacio". Desasida de todo, el alma puede de veras aborrecer el pecado
y entrar en la oracion de quietud. Cuando Esquiu habla de su orgullo,

hay que creerle. No son palabras. Ha visto como mistico aprovechado
nuestra soberbia y, por eso, en este estado, alcanza la humildad, la

paciencia y la mansedumbre.

Por ultimo, cuando Dios se ocupa a fondo del alma (por asi decir)

adviene aquella terrible purificacion pasiva del espiritu (Dios la aban-
dona) para que el alma, muriendo a si misma, ame a solo Dios, unida
a El. Ta! es e! secreto de las "tristezas sin fundamento" de Esquiu como
cuando dice: "jcuando sera que este muerfo a mi mismo, para que
viva en Jesucristo!". Por este camino se mueve ef alma hacia el ma-
trimonio espiritual. He aqui' la secreta fuerza de Esquiu y, en el fondo,
su mas vs.'d^d^c >/ pfjj undo personalidad. Ese secreto no es otro que
la santidad,

4 ;.a.sal
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II. LA SEAABLANZA EXTRINSECA

Ya dije que el retrafo interior "esculpe" la semblanza o el rosfro

exterior. Por eso, a partir de aquel se iiuminan los rasgo5 de su sem-

blante historico cargandose de sentido y explicandonos por que fray

Mamerto ejercio aquella fascinacion en sus contemporaneos. Hay que

buscar estos rasgos en los discretos datos que nos quedan de su santa

ninez vivida en el ambiente de amor y de respeto del hogar de sus

padres. Despues la historia nos lo muestra ingresando, aun nino, a!

Convento catamarqueno, y nos lo muestra tambien como aprovechado

estudiante.

La vida "oscura" del frailecito desemboca en el momento culrni-

nante de su vida para el que habfa side llamadb: el sacerdocio. Y esto

es lo que fue ante todo y primordialmente hasta el mismo momento

de su muerte. Si se sigue atentamente el camino de sus delicadas ob-

servaciones en su Diana de recuerdos y meinorias, se podra observar

que nl una solo de sus actos publicos (esos que los cronistas pondran

de relieve) dejo de ser efectuado fuera de la perspective de su sacer-

docio y de su vida interior. Adivinase (con mucha posterioridad) la mi-

nuciosa cuestion de conciencia religiosa que al invents y dirige su sermon

llamado "de la Constitucion" y solamente asi se comprende el conteni-

do mas secreto de su famosa homilia.

Su vida publica posterior esfa en dsrecfa relaeion con el progreso

de su vida inferior. Solamente asf se percibe en todo su valor su retiro

en Tarija (para vivir bajo la estricta observancia) donde comenzo a es-

cribir su Dsarso. El rechazo del Arzobispado de Buenos Aires por con-

siderate indigno del episcopado fue, por cierto, sincensimo, y fruto

espontaneo y encantador de su santidad de vida que le hacia ver aaue-

lla indignidad inadvertida para tantos. La humildad de Esquiu —que
dejo pasmados a los argentinos y a las autoridades— no era mas que

la verdad surgida de una vida autenticamente cristiana.

Despues Ilego para fray Mamerto una suerte de refrigerio: su

estadia de un ano y medio en Palestina donde hubiese querido que-

darse para siempre. En las paginas de su Diario se le escaparon algunas

confesiones ("terrores" nocturnos por ejemplo) que Galvez no alcanzo

a comprendet* en su biografia y que eran signos inequivocos de la no-

che pasiva del espfritu por la que atravesaba Esquiu en aquellos mo-

mentos. En una extensa y encantaclora conversacion que sostuve con

don Manuel Galvez sobre Esquiu, e! reconocio no haber visto aquel

aspecto de la vida interior del franciscano y agrego: "listed es la se-

gunda persona en hacerme esta observacion". ^Cual fue la primera?

pregunte. "AAi mujer Delfina", respondio. Dona Delfina Bunge de Gal-

vez, muier de fina y profunda espiritualidad, planteaba la exigencia

muy logica de sacar a la luz ios escondidos motivos de los fenomenos

padecidos per Mamerto en Palestina.
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Pero la obediencia arranco a Esquiu de Tierra Santa. Paso nue-
vamente por Roma, volvio a Buenos Aires y a Catamarca, hasta que
e! Delegado Apostolico de la Santa Sede le obligo —bajo obediencia —
a aceptar el Obispado de Cordoba. Solamente dos afios lo tuvieron

consigo los cordobeses. Lo amaron desde el principio. La Curia era para

el una suerte de tirania y el segundo ano de su santo Obispado lo

paso recorriendo sin pausas toda su diocesis. Era valiente y humilde,

celoso y misericordioso, bravo cuando se trataba de luchar por la

verdad de Cristo. En las procesiones muchos se conformaban con tocar

su sombra hasta que Dios decidio llevarlo Consigo tal como el mismo
Esquiu lo habia profetizado.

La vida de este santo Obispo, tan nuestro, siempre me ha produ-

cido una suerte de dulce nostalgia. Y suelo imaginarme sus rasgos

fisicos de la madurez, trasunto de su vida interior: estatura elevada,

tez mate y palida, ojos profundos, melancolicos y oscuros, nariz recta,

boca ancha de delgados labios y pronta sonrisa. Un viejo vecino de
Cordoba, cuyo padre escucho a Esquiu que predicaba en la Catedral,

me conto que, parado en el borde de la vereda de la -Plaza San Martin

(pues todo rebosaba de gente), podia escuchar perfectamente cuanto

decfa el Obispo. Tal era la potencia de su voz.

Asi era este argentino singular, modelo de cristiano y de hombre,

111. EJEMPLARIDAD DE ESQUIU

PARA LOS ARGENTINOS DE HOY

En Esquiu se reunieron, de modo eminente, los caracteres del

santo y del argentino. Y esto es lo que hace de su figura un modelo,
una suerte de ejemplar irreprochable digno de imitacion. La santidad,

en el cristiano, es solo la santidad por participacion (ya que solo Dios

es santo per se) y esto es lo que la santidad tiene de universal, de
Permanente, como imitacion de Cristo. Pero no existe santidad par-

ticipada (en el tiempo) sin una circunstancia concreta y la situaci6n

concreta de la santidad de Esquiu era su argentinidad. De ahi que su
imagen de santo-argentino resulte un ejemplar, un modelo. Ya se que
todo santo es imitable porque sus virtudes son universales (y por eso
la Iglesia las propone a los fieles), pero, para nosotros, es indiscutible

que un santo argentino tiene una significacion mas inmediata y en-

tranable.

Fray Mamerto, que se aterrorizaba al leer en San Pablo que el

Obispo debe ser irreprochable, fue tambien modelo de Pastor, reu-

niendo simultaneamente, la prudencia del gobierno y la "imprudencia"
de una predicacion oportuna e importuna; la misericordia mas enter-

necedora con el coraje viril en la defensa de la Fe; la humildad mas
franciscana con el sentido de su altfsima dignidad de Apostol de Cristo.

Pero a esta doble ejemptaridad de cristiano y de Obispo, unio la de
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modelo de ciudadano. Nadie como el se preocupo por la suerte de su

pais y puso de manifiesto un compromiso cotidiano con sus deberes de

argentino. La honestidad en la funcion publica (el que fue diputado en

Catamarca) era, para Esquiu, una suerte de religion y un deber de

cristiano, y mostro que la moralidad publica era la clave del buen go-

bierno y la Nave de la grandeza del pais. Hasta el ultimo instante

de su vide* la Argentina fue objeto de sus desvelos y estaba convencido

que la Virgen Maria, por la cual tienen especial devocion los pueblos

americanos, salvaria al pais confiriendole un futuro: "Teneis deber de

esperar — decia — su salvacion en Maria que puede y quiere salvaria".

De esto fray Mamerto no tenia dudas.

Diversas paginas y diversas actitudes concretas de Esquiu respec-

to del estudio y de la vida, espiritual pueden (y deben) ser ejemplares

dignos de imitacion para los jovenes de hoy, Por este camino descu-

brimos un espontaneo paralelo que puede hacerse con el maximo heroe

laico de la Argentina: Jose de San Martin. En efecto, mientras en San

Martin se reunen ciertas tipicas virtudes del prototipo del heroe civil y
militar (valor, sobriedad, renunciamiento, vocacion de servicio, honesti-

dad sin macula) en Esquiu se evidencian las virtudes heroicas del horn-

bre cristiano en general y del sacerdote en especial (caridad ardiente,

mansedumbre, coraje espiritual, humildad). Pero en ambos modelos la

Patria aparece como don de Dios amable hasta la muerte y mas alia

de la muerte. Por eso, tanto en el heroe civil como en el heroe cristiano

el patriotismo viene a confundirse con el amor a Dios y nadie como

Esquiu comprendio me|or que amar a la Patria era un acto estricta-

mente cristiano. Un pais que ha producido a hombres como San Martin

y como Esquiu tiene que tener un gran futuro. Ninguna noche, por os-

cura que fuere, debe hacernos dudar de ese destino.

ALBERTO CATURELLI

NOTA BIBUOGRAFICA: Los principals escrifos de fray Mamerto Esquiu son los siguien-

tes: E! Padre Esquiu Obispo de Cordoba.. Sus Sermones, Discursos, Cartas Pastorales, Oracle*

nes funebres, Correspondencia publica y privada. Obra compilada por Alberto Ortiz, 2 vols.,

Imprenta del Comercio, Cordoba, 1883. Fray Mamerto Esquiu y Medina (su vida privada),

ed. de fray Mamerto Gonzalez, 925 'pp., Establecimiento Grafico La Moderna, Cordoba,

1910 {contiene, entre otras obras, el Diario). Fray Mamerto Gonzalez, Fray Mamerto Es-

quiu y Medina (su vida publica),, 990 pp., Imprenta La Moderna, Cordoba, 1914.

Anteriormente y editado por el mismo P. Gonzalez, Fray Mamerto Esquiu. Obispo

de Cordoba, R. Aveta Editqr, Cordoba, 1905. Existen otros escn'tos de Esquiu, algunos

recogidos tambien por el P. Gonzalez, y diversas ediciones sueltas de Sermones y Paste

rales. Para mayores detalles, confrontar mi obra Mamerto Esquiu. Vida y pensamiento,

2<? ed., 256 pp., T.e.u.c.o, Cordoba, 1972.
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EL INCENDIO DEL SALVADOR
(28 de febrero de 1875)

El ano de 1875 registra, para Buenos Aires principalmente, el sum-

mum de la impiedad, en sus formas mas odiosas y reprobables. Culmina

con el hecho barbaro y criminal que aquf se enuncia, y que repercutio

dolorosamente dentro y fuera del pais.

Fruto de una mentalidad extrana a nuestro medio, el sectarismo an-

ticristiano se nos infiltra por el doble conducto del afan imitativo, muy
en boga entonces, y del turbion de gente indeseable que invade el

puerto, al abrigo de la ley de Iibertad de cultos, hasta comprometer

las bases mismas de la argentinidad (1).

1. Ambiente sociaS, politico y reiigioso

Desde Rio Cuarto el franciscano fray Qufrico Porreca diseno el 4

de mayo de 1875 el ambiente social y reiigioso entrado en moda.

La revolucion mitrista de 1874 habfa creado en aquella castigada

zona una situacion de grave incertidumbre y casi terror:

"Se ha perdldo la confianza, el comercio esta paralizado, y por doquiera solo

se oyen gemidos y lamentos. . .; no hay seguridad ni para la vida ni para

los intereses individuales".

Tras esta rapida pintura del ambiente politico y social, pasaba Po-

rreca a describir la situacion religiosa imperante:

"La masonerfa progresa dfa por dfa, al paso que el sacerdocio catolico se ve

humillado hasta el polvo... Es cierto tambien que en varios lugares hay pe-

simos representantes de Jesucristo, entregados unicamente a la negociacion y
al lucro, hasta casi parecer autenticos mercaderes y aun vfctimas de la genera!

depravacion".

(1) Reconoc!6 esto ultimo El Nacional del miercoles 3-1 1 1-1 875, despues de los sucesos

que aqui se narran, y en los que tuvo parte dicho periodico por su predica de-

leterea: "La causa principal, a nuestro juicio, de los trastornos habidos y de otros

que pudieran producirse, esta en la aglomeracion de la inmigracion en la capital y la

falta de ciertas medidas tenclientes a evitar la introduccion en el pafs de eiementos

contrarios a todo progreso, a todo orden social" (a. XXI 1 1, num. 8.601).
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Trafa algun alivio cuanto estampo de seguida:

"Todos muestran respeto y veneracion por los buenos sacerdotes. Aunque e! in-

fierno se desencadene en contra de ellos y los haga objeto de viles agravios,

gozan del favor y tutela de la gente de criterio y buena fe".

La moral, sin embargo, iba de baja. Habfa cundido el desenfreno

como una exigencia social:

"La gente frecuenta muy poco los templos de Dios; son raros los que se con-

fiesan; hay mas decencia y religion en la gente de arriba que en el yulgo...;

la poligamia [y] el adulterio estan de moda; el concubinato es
^

comun
.

. .
; y,

lo que es peor r se practica sin ningun escrupulo. Todo esfo sucede en la gene-

ralidad de la republica" (2).

EI foco principal de esta campana descristianizadora estaba en Bue-

nos Aires, donde se habian dado cita los peores elementos del pais y

singularmente de fuera.

Cuanto describe el jesuita padre Baltasar Horns el 21 de marzo de

1 875, a tres semanas precisas de la quema del Salvador, no deja lugar

a duda razonable.

Examinando los motivos y circunstancias de tan espectacular suce-

so, esboza el padre Horns un cuadro tenebroso de aquellos anos de

tragedia.

Cita como primer agente de la salvajada "la extension y dominio

que tienen las sectas masonicas en todo Buenos Aires, y en particular

en el gobierno de la provincia, cuyo gobernador [el coronel Alvaro Ba-

rros] y primer ministro [el doctor Aristobulo del Valle] son masones, y

de los mas altos y fanaticos".

El Club Universitario, sobre todo, por su actitud agresivamente im-

pfa, formaba el receptaculo de las sectas. Y junto a el, como su indis-

pensable aditamento para la accion, el fuerte conglomerado de gente

advenediza, mal acondicionada a la sumision, y que asf resenaba nuestro

informante:

"La inmigracion ha trafdo a esta ciudad cuarenta mil italianos a lo menos,

muchos de ellos la hez de Italia, dispuestos a cualquier atentado. Nada dire de

los miles de espanoles, franceses y alemanes que, como los italianos, han salido

de Europa para vivir en esta con mas libertad y holgura...".

Otros focos de perversidad eran las casas de estudios superiores.

Habia dos en Buenos Aires de algun renornbre y fierarnente reacciona-

rias:

"La Universidad y el Colegio Nacional estan dominados por la impiedad y odio

a la religion y a todo lo que es plo y santo".

(2) Archive General de la Orden de Frailes Menores, Roma, caja Argentina (1869-1086).
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Y como para completar el cuadro pavoroso, la prensa anticlerical

campaba libre y rozagante por esas calles, segun el propio padre Horns

reconocia.

En cuanto al aspecto politico, de los tres candidatos a la presiden-

cia de la Nacion en 1874 el tucumano doctor Nicolas Avellaneda con-

taba con los votos de las provincias, siempre recelosas del predominio

porteno; Bartolome Mitre, su principal opositor y "primer general de la

republica", iba "apoyado por la gente acomodada y por el ejercito";

y era el candidato del "bajo pueblo" el doctor Adolfo Alsina, el cual,

acoplando al fin sus votos a los del partido provincialista, le aseguro

la victoria y se granjeo para si el ministerio de la Guerra (3). Pero con

derivaciones resenadas por el jesuita informante:

"Sin duda para que no se dijese que habfa triunfado el partido de la gente no

decente, obtuvieron que el senor Arzobispo [Federico Aneiros] aceptase el ser

candidato para el Congreso...

"Creo que Avellaneda y Alsina se comprometenan a favorecer la religion, en

premio de los servicios que les prestaba el sehor Arzobispo admitiendo la de-

putacion y dando su voto a Avellaneda". Lo cual "todo el partido mitrista vio

con malos ojos" (4).

La persona del presidente Avellaneda fue extrana a los sucesos que

aquf se historian, y que pertenedan al fuero provincial. Buenos Aires

era aun capital de la provincia, y el presidente de la nacion, solo su i lus-

tre huesped.

2. El motive ocasional

La chispa provocadora del incendio nacio de un simple hecho de

orden eclesiastico-administrattvo.

Desde 1830 la parroquia de la catedral tenia doble asiento, con la

atencion del barrio del norte en la Merced, y la del sur, en San Ignacio.

El senor Aneiros obtuvo del gobierno nacional la vuelta a la forma pri-

mitiva, para la restitucion de la Merced y San Ignacio a sus antiguos

duenos.

Asi obro Su llustnsima acatando "la bula de ereccion de la iglesia metropolitans,

que ordena poner la parroquia en la Catedral" (5).

Todo parecio ir por camino llano. Conforme represento el Arzobispo

a Pio IX despues, los mercedarios, decidido ya su regreso a Buenos

Aires, solicitaron de Su llustnsima que "lo allanase todo, asegurando

(3) Las elecciones se efectuaron el 1 2-lV-l 874; y el ulterior 6-V-ll declaraba el Con-
' greso presidente electo al Dr. Nicolas Avellaneda, y vicepresidente al Dr. Mariano

Acosta, quienes toman an la posesion del mando el 12 de octubre siguiente. Con et

enunciado ministro de Guerra figuraban tambien los doctores Simon de Iriondo, del

Interior; Felix Frfas, de Relaciones Exteriores, y Onesimo Leguizamon, de Justicia,

Culto e Instruccion Publica (Registro Nacional de la Republica Argentina, t. VI
I
[1874-

1877], Bs. As., 1895, pags. 84-95; 114-115).

(4) La hasta aqui citada relacion del P. Baltasar Horns, fechada en Buenos Aires a 21-111-1875,

se guarda en el Archivum Romanum Societatis lesu (ARSI), Argenfisio-Chilensis, 2 {1836-

1893).

(5) Mariano .Espinosa al Internuncio, Bs. As., 10-11-1875 (Archivo de la Nunciature de Rio

de Janeiro, caja 58, Republicas Espanoias VII).
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que el senor presidente de la republics les habfa dicho que tenian todo

derecho por la Constitucion Nacional, corno efectivamente lo tienen, y
mucho mas por la de la provincia de Buenos Aires" (6).

Tampoco los jesuitas desdenaban el rico presente, segun los infor-

mes del padre Horns:

"La idea de tener nosotros la iglesia de San Ignacio halagaba a todos, muy
particuiarmente a los padres anriguos, por lo central que es y por los antiguoa

recuerdos".

Claro que el Arzobispo se inclinaba a que los jesuitas la ocupasen

"como corporation religiosa", contra lo que prefena Homs que, pre-

caucionandose, fuesen algunos padres viejos solamente (7).

Quiso, de todos modos, Su llusfnsima rastrear el sentir de otras

personas, segun expuso a Pfo IX:

"Trate el negocio con los curas de dichas iglesias, con el Cabildo (8), con los

gobternos: todos conformes (9), menos el gobierno de la provincia", que dio lar-

gas al asunto.

Sin oponerse, empero, segun atestiguo el propio Arzobispo en la

citada nota:

"Habfamos procurado tratar con el gobierno el asunto, sin que hubieramos ofdo

de su boca la menor oposicion, y cuidamos de pedirle que impidiese los desor-

denes que justamente temiamos, y lo prometio el Gobernador" (10).

Pero se ve que algunos trataron de disuadir a Su llustrisima, con-

forme a fa relacion enviada por el visitador de los lazaristas Jorge Re-

velliere al superior general padre Eugenio Bore, desde Buenos Aires, el

7 de marzo de 1875:

"Los mejores amigos de Monsenor conveman en que la oportunidad de esta me-

dida era discutible, en vista de la guerra pertinaz declarada a la Iglesia y a la

religion en todas las regiones de America del Sur" (11).

(6) Bs- As., 22-IV-1875 (Archivo Secreto Vaticano [ASV], S. C. degli Affari Ecclesiastic!

Straordinari, A, 111, Argentina [1873-1875], pos. 146-151, fasc. 66, f. 71-71v).

(7) ARSI, Argentino-Chilensis, 2 (1836-1893).

(8) En el Archivo Capitular de Buenos Aires, leg. Varios (1853-1880), esta la consulta, que
es del 26-V-1874.

(9) En cuanto al gobierno nacional, el Sr. Aneiros recurrio al rninistro de Justicia, Culto e

Instruccion Publica, Dr. Onesimo Leguizamon, el 4-1-1875; el cual respondi6 el ul-

terior 13-11 con un "no hay inconvenienfe" (EI Catolico Argentino, Bs. As., sabado
13-11-1875, a. II, num. 29).

(10) ASV, S. C. degli Affari Ecclesiastic! Straordinari, A, II, Argentina (1873-1875), pos.

146-151, fasc. 66, f. 71-71v.

(11) Archivo General de la Congregacion de la Mision, Roma, leg. Buenos Aires (1874-

1875).
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3. La marejada antijesuita

No debio de estar bien dispuesto el coronel Alvaro Barros; pues f

con arreglo a los informes del padre Horns, era "Gran Oriente de la

masoneria, y habfa jurado hace mucho tiempo perseguir a todo trance

a los jesuitas" (12). Asi como el rninistro de Gobierno, Aristobulo def

Valle, que era "hijo ilegitimo, mason y un canalla, segun oigo decir,

en toda la extension de la palabra" (13).

AAientras daban entrambos sus cauciones, "la prensa de Buenos

Aires se desataba en invectivas contra el senor Arzobispo y la Compa-

nfa de Jesus". Sobre lo cual venfa a empeorar la situacion el cura de

San Ignacio, maldispuesto en realidad a dejar tan pingue prebenda, y
que "iba quejandose y buscando proteccion para que no se llevase a

cabo el proyecto del Arzobispo" (14).

Varias y encontradas solicitudes llegaban en tanto a la mesa deF

Ministro.

Una de ellas, de 30 de enero de 1875, con firmas de vecinos de

la catedral al sur, invocaba la intervencion ministerial contra el Arzo-

bispo, que suponfan apoyado por el gobierno de la nacion. El asunto,

para ellos, pertenecia al fuero provincial.

Tambien firmas y razones varias traia la solicitud de 12 de enero

siguiente contra la entrega de la Merced a los mercedarios, y de San

Ignacio a los jesuitas. Los mercedarios habian sido abolidos en los anos

de 1822 y 1823 por el ministro Bernardino Rivadavia, a quien se en-

tonaban loas ditirambicas. Contra la Compaftfa de Jesus decian primo-

res de color subido los solicitantes:

"La Orden de los jesuitas, abolida a perpefuidad por el papa Clamente, a quien

envenenaron ellos, lo ha sido tambien por todos los gobiernos civilizados, aun

por los catolicos como Espana, Francia e Italia, en virtud de acusaciones alta-

mente criminales, de trastornos polfticos de sangrienta recordacion y de diarios

atentados contra la mora! y buenas costumbres" (15).

(12) Tambien el P. Espinosa escribfa al Internuncio: "El gobierno provincial, como buen

hermano mason, se ve que no esta dispuesto''' a dar su anuencia (Bs. As., 10-11-

1875: Archivo de la Nunciatura de Rio de Janeiro, caja 58, Republicas Espanolas

VI i). En la Revista Masonica Americana, Bs. As., 30-IV-1873, figura, en efecto, Alvaro

Barros con el grado 33 al cetebrarse la convencion masonica del 15-IV anterior

(Bs. As., a. 1, num. 12, p. 362). Posteriormente, en la eleccion del 17-IV-1875, "el

Hermano Alvaro Barros..., gobernador de la provincia de Bs. As.", fue candidato

para gran Maestre de la Orden (Revista Masonica Americana, Bs. As., 30-V-1875,

a. Ill, num. 8, p. 186).

(13) P^blo Arias emite un juicio mas indulgente acerca de este ultimo: "Aristobulo del

Valle, si no era mason, estaba por lo menos muy vinculado con los grandes bo-

netes de la masoneria portena... Mas tarde evoluciono hacia una polttica de con-

cillacion con la iglesia y con los dirigentes de los grupos polfticos catolicos" ("iHay

. que incendiar el Salvador!", Todo es Historia, Bs. As., a. I, num. 3, julio [1967] 81).

(14) El P. Baltasar Homs al provincial de la Compania de Jesus, Bs. As., 21-111-1875 (AR-

SI, Argentlno-Chilensis, 2 [1836-1893]).

(15) Publicadas todas en El Nacional, complement al num. 8.595, Bs. As., 24-11-1875.
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Por su parte la Revista Masonica Americana se desataba violenta-

mente el 15 de enero. Habia que acabarla con "los hombres de negro
ropaje". Esta era la consigna.

"La masonena no puede ni debe tolerar al jesuitismo, particularmente cuando
hace sentir cerca de e I la la influencia de sus infernales doctrinas, porque el je-

suitismo no es una religion sino simplemente un fenomeno teologico, politico y
social, que como todos los productos deformes y horrorosos hace refirar de
ellos la vista con espanto, y el estomago con asco, y obligan a rechazarlos y a

combatirlos cuando a su repugnante aspecto anaden su mortffera accion. Es el

jesuitismo un reptil...".

Tambien el Arzobispo recibio solicitudes contra la entrega de San
Ignacio a los jesuitas. Y contesto, por fin, a la del vecindario de la ca-

tedral al sur, con la famosa pastoral del 15 de febrero, que "sirvio de
santo y seha para lo mas crudo del combate" (16).

Este era su tenor en lo sustancial:

"'No puedo persuadirme que no quereis en esta casa a los santos sacerdotes

que la construyeron desde sus cimientos, con los hermosos edificios del Colegio
Nacional y de la Universidad . . . ; a aquellos sacerdotes que solo la violencia de
un rey colerico y enganado echo de aquf en el siglo pasado; y, en este siglo, el

genio de aquei hombre cuyo retrato no pudo recibir aquf honores sacnlegos
arrojo en aquellos anos, que nunca podra olvidar Buenos Aires; unos sacerdo-

tes que son tan distinguidos por la ciencia como por la virtud, siempre celosos

obreros del Evangelio, enemigos irreconciliables del vicio; sacerdotes a quienes
odian y persiguen los impfos, los incredulos, los malvados. .

." (17).

Cierto que eso de oirse llamar con tan ingratos epitetos no debio
de halagar al sector hostil. Los comentarios fueron, pues, de subido y
violento estilo.

El Nacional acometio derecho contra el Arzobispo al dfa siguiente

de publicada la pastoral:

"Parece que Su Senoria llusfrfsima. . a pesar de ser diputado al Congreso y,

en consecuencia, obligado a mirar un poco mas por la tranquilidad y bienestar

de su pais, se ha empenado en hacernos retroceder, por via de justicia y equi-

dad, doscientos cincuenta anos atras. .

.

"El senor arzobispo de Buenos Aires, con su pastoral lanzada para engafiar a

viejos y tontos ha cometido, como diputado al Congreso, un verdadero aten-

tado contra el progreso moral del pais" (18).

Tambien La Tribuna salio en seguida al ataque contra todo: pasto-

ral, Arzobispo, jesuitas. Ni siquiera San Ignacio se salvo de improperios.

06) El P. Baltasar Horns al P. Provincial, Bs. As., 21-111-1875 (ARSI, ArgentincrChilensis,

2 [1836-1893]).

(17) El Catolico Argentino —Revista Religiosa de Buenos Aires, sabado 20-11-1875, num.

30, pags. 474-475; ASV, S. C. degli Affari Ecclesiastic! Straordinari, A, III, Argentina

(1873-1875), pos. 146-151, fasc. 66, hoja aparte. La transcribe ROMULO D. CARBIA,

Mons. Leon Federico Aneiros, segundo arzobispo de Buenos Aires —Ensayo biogra-

fieo, Bs. As., 1905, pags. 61-65.

(18) E! Nacional, Bs. As., martes 16-11-1875, a. XXIII, num. 8.588.
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"Su pastoral... es un tejido de injurias a los que profestan contra la vuelta de
los jesuitas. .

.

"No le bastan al Prelado diocesano las dificultades que el pais atraviesa, y viene

con- toda imprudencia a arrojar la semilla de una discordia profunda, en el seno

de una sociedad tan trabajada y dividida como la nuestra...

"En todos los tiempos, pueblos, reyes y papas han perseguido la funesta in-

fluencia de los jesuitas arrojandolos de todas partes. . .

"Insthucion creada por un soldado ignorante, los jesuitas se han hecho aborrecer

en todo el mundo..." (19).

Ademas de El Catolico Argentino que apoyo, desde luego, las par-

tes del Arzobispo y de los jesuitas, un articulo aparecido en La Prensa

del sabado 20 de febrero con las iniciales de V.J., se puso en favor

de la buena causa.

Dio antes sus razones:

"El corazon agradecido nos exige defendamos a los jesuitas que fueron durante

tres anos nuestros maestros".

Lo singular y curioso es que algo mas de una semana antes de los

tragicos sucesos del 28, ya los anunciaba nuestro articulista con una cla-

ridad que asombra, haciendo responsable de ellos al periodismo:

"Despues de esta propaganda indigna de un pueblo que debe merecer el respeto

de media docena de escritores que hablan todos los dfas a su nombre, sin que
el pueblo los haya autorizado para cosa semejante, lo unico que les ha faltado

a esos titulados liberates es demoler los edificios que aquellos levantaron con la

ayuda de manos piadosas, y quemar en la plaza publica la imagen. del Santo

que aquella insiitucion (undo; a".

Con lo que allego enseguida el mejor argumento defensivo de la

vilipendiada institucion:

"Los jesuitas son malos, corrompidos, etc., etc., y, sin embargo, los padres de
familia deposi(Bn en ellcs el cuidado de sus hijos: les hacernos el honor a sus

detractores de creer que no supondran en esos padres de familia la idea de
que, Ilevando a aquellos sus hijos, sea con el proposito de que salgan como
sus maestros, malos y corrompidos.

"jCuantos padres de familia han sido ofendidos por la prensa en general'".

Lo que a continuacion estampaba el citado articulo iba en defensa

del Pastor:

"El senor arzobispo Aneiros ha sido vejado en su dignidad del modo mas torpe e

injusto, por el solo delito de mirar por lo que mas conviene a la Iglesia Argen-
tina. Lo han tratado de la manera mas desleal y traidora como diputado nacio-

nal, y dado a entender que la mitra que con justicia cine sus sienes, es debido
a la cabala y la intriga" (20).

Orra defensa anonima y valiente en favor de los jesuitas contra

La Tribuna y E! Nacional aparecio en La Prensa del 26 de febrero, tras

(19) La Tribuna, Bs. As., martes 16-11-1875, a. XXII, num. 7.283.

(20) La Prensa, Bs. As., sabado 20-11-1875, a. VI, num. 1.445.
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una invectiva publicada en el mismo periodico dos dias antes contra

dichos religiosos, a quienes se los expulsaba de todos los pafses porque

"habfan cien veces merecido la reprobacion general esos guardias del

Papa rey" (21).

Y sucedio, a la postre, que el justo y sincero carino del senor Anei-

ros por los hijos de Loyola ocasiono su momentanea ruina en los ulte-

riores acontecimientos, conforme reflexionaba el padre Baltasar Homs:

"Dfas antes del incendio, justlficando nuestra conducta, dije al ministro del In-

terior, que ningun enemigo podia habernos hecho dano mayor que el senor Ar-

zobispo, queriendonos favorecer . .
.".

Y anadia consolandose:

"Atendida la influencia de las sectas en el gobierno y el odio que nos profesan,

es necesario que por este siglo nos contentemos con la magnffica iglesia de

nuestro colegio del Salvador, que con tres meses de trabajo puede entregarse

al culto publico" (22).

Dicha iglesia, en efecto, se abrio el 23 de junio del siguiente

aho (23). Pero ya nunca mas consiguieron los jesuitas la antigua de San

Ignacio, que sigue admin istrada aun hoy por el clero secular.

4. En el teafro de Variedades

A un mitfn organizado el 21 de febrero se opuso la policia por et

vjgente estado de sitio. Con to que, acabado este el 24, decidio el Club

Universitario convocar a sus adeptos y simpatizantes para el 28 en el

referido local, para suscribir una nota de protesta contra el Arzobispo

por la entrega de San Ignacio y la Merced.

Segun el jesuita Miguel Codorniu, maestro del Salvador y testigo

de la quema, el teatro de Variedades fue lugar de cita "del Club Uni-

versitario, Club Clemente XIV, Club Alsina, Club Carbonario" y

otros (24).

Se calculo en mas de tres mil los asistentes, sin contar otros tres

mil que quedaron fuera (25).

La Prensa del 2 de marzo siguiente recordo la ornamentaci6n de la

sala:

(21 La Prensa, Bs. As., miercoles 24-11-1875, a. VI, num. 1.447; viernes 26-11-1875, a. VI,

num. 1.449.

(22) ARSI, Argentino-Chilensis, 2 (1836-1893).

(23) GUILLERMO FURLONG, Hrstoria del colegio del Salvador, t. II, 1? parte, Bs. As.,

1944, p. 59.

(24) Carta al hermano Juan Capell, Santa Fe, 14-111-1875 (ARSI, Provincia Aragonensis —
Litterae annuae [1863-1882], p. 782).

(25) La Nacion, Bs, As., lunes 1-111-1875, a. V, num. 1.386.
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"En el centro del proscenio, entre banderas de diferentes naciones que simboli-

zaban la uniformidad de las opiniones de los que protestaban contra la entro-

nizacion de los jesuitas, se hallaba el retrato del ilustre argentino doctor don
Bernardino Rivadavia" (26).

Pascual Beracochea, presidente del Club Universitario, abrio el acto

con la presentacion del joven Adolfo Saldfas, "designado para ocupar

el puesto de presidente del comite central" (27).

Leyo despues el doctor Antonio Balleto la protesta, que todos aplau-

dieron y rubricaron con sus firmas.

Por el contenido de dos de los discursos que a continuacion se

pronunciaron es dable conocer la tonica impuesta al mitfn. Los repro-

dujo sustancialmente La Nacion:

Hablo e! doctor Saldfas, "nombrado presidente de la comision..., el que abundo

en argumentos y lecciones historicas que demostraban hasta la evidencia el

pernicioso poder de los discfpulos de Loyola, sus torcidas tendencies y su cri-

minal conducta, que en todas partes les ha valido una justa condenacion y
castigo" (28).

El cura apostata Emilio Castro Boedo se hizo de rogar antes de
dirigir su palabra facii a aquella junta tumultuosa.

Hablo "exhortando a! pueblo a mostrarse digno de los grandes hombres que
nos legaron, entre otros dones preciosos, la libertad de conciencia, de que eran

eternos conculcaclores los jesuitas, a la vez que a" protestar por todos los me-

dics legales a su alcance contra el establecimiento de nuevas Ordenes religiosas y
la audacia del Arzobispo que, olvidanclo su elevado caracter y sus sagrados de-

beres, habfa descendido hasta el apostrofe torpe y grosero al dirigirse a una

sociedad culta y cristiana" (29).

La reaccion de aquellas tres mil personas alH congregadas para

gritar y aplaudir, fue en aumento hasta desenfrenarse. Afortunadamente

tuvo en el secretario del Club organizador un excelente cronista al que
se puede prestar entera fe (30):

(26) El retrato de Rivadavia, llevado tambien por las calles despues, estaba totalmente

fuera de lugar, por el motivo expuesto en el mismo periodico La Prensa del viernes

26-11-1875 respondiendo a El Macional: "listed conocera a los senores Bernardino y
Joaquin Rivadavia... Pregunte, pues, a dichos senores donde los hizo educar su

senor padre don Bernardino Rivadavia, y ellos le contestaran que, no habiendoi en-

tonces jesuitas en Buenos Aires, los envio a un colegio de jesuitas en Europa" (La

Prensa, Bs. As., viernes 26-11-1875, a. VI, num. 1.449). Si pues, no habfa entonces

jesuitas en Buenos Aires, como es cierto, tampoco pudo exponer La Nacion, que el

retrato de Rivadavia simbolizaba la "uniformidad de pensamiento humano en la con-

denacion y expulsion de los jesuitas que llevo a caho aquel gran eatadcsta, gloria

imperecedera de la patria argentina" (Lunes 1-111-1875, a. V, num. 1.386), Los jesuitas

solo entraron en el pais bajo el gobierno de Rosas en 1836.

(27) La Prensa, Bs. As., martes 2-111-1875, a. VI, num. 1.452.

(28) Es lamentable que saliesen de labios de Saldfas tan descabellados conceptos. Los

anos y la profundizacion de la ciencia historica debieron de llevarlo a una saludable

rectificacion.

(29) La Nacion, Bs. As., lunes 1-111-1875, a. V, num. 1.386.

(30) Se firma L. M. G., y salio publicada su declaracion en La Tribuna, Bs. As., marfes

2-111-1875, a. XXII, num. 7.297.



Pero sucedio que "el pueblo se agolpo en espantosa confusion y en masa

alarmante en el estrecho recinto del teatro de Variedades. En el transcurso de

mas de una hora, los gritos y los improperios contra todo lo que investfa ca-

racter religioso no dejaron de alimentar el sentimiento, o mejor dicho, la pa-

sion de la enorme masa del populacho, con imprecaciones que pedian a gritos

la destruccion, el exterminio, e! incendio y hasta la muerte contra los sacer-

dotes, contra quienes el Club Universitario tenia y tiene alzada la bandera par-

lamentaria y razonada, padfica y humanitarta, como lo probo...".

Nacla bueno podia barruntarse de tan abigarrada muchedumbre,

segun puntualizo el secretario del Club, empenado en librar de respon-

sabilidades a su gremio:

"Mas, por desgracia, la enorme y espantosa confusion de ese maremagnum,

la voragine de sentimientos sedentarios habfa ya invadido el espfritu de ese

pueblo, y no hubo poder humano que [lo] detuviera" (31).

Esto fue cuando saliendo fodos a la calle para formular la anun-

ciada protesta ante las autoridades, se les agregaron otros grupos fana-

tizados que las fuentes tambien registran.

Constituian la fuerza mayor —expreso el jesuita Codorniu— "los italianos del

pueblo de la Boca", incorporados a la manifestacion "en numero que llenaban

hasta dos cuadras, o sea, trescientas varas de calle por catorce de ancho, lle-

vando el retrato de Rivadavia y la bandera italiana" (32).

Noticias de diverso origen confirman este notable aporte en la

fatidica jornada del 28 de febrero. Las trae El National.

"Los carbonarios de la Boca, que son los principales actores de los sucesos

del domingo —asi expuso el ulterior 2 de marzo— han procedido con toda

premeditacion, como esta perfectamente comprobado. . .

"Hace como cuatro anos, o un poco mas tal vez, que se estabfecio la primera

logia en la Boca. AI principio no pasaban de cincuenta afiliados; hoy, segun

datos positivos, son mas de quinientos.

"La mayor parte de los mtembros de esta socledad son toscanos y calabreses.

"En la Boca han tenido lugar muchos cnmenes, que se cree hayan sido cometidos

por miembros de esas sociedades secretas" (33).

El salesiano padre Domingo Milanesio, llegado al lugar en los

principios de 1878, matizo anos despues la participacion del grupo bo-

quense en ef mitin incendiario, circunscribiendo, eso si, las responsa-

bilidades.

Entre los anos de 1873 y 1875 "se formo en la Boca la sociedad de los franc-

masones y carbonarios. Los socios serian alrededor de treinta o cuarenta. Sus

reuniones las teman en los departamentos, en el segundo piso de un almacen

del Pobre Diablo, ubicado al lado de la iglesia, haciendo esquina entre la calle

Rodriguez y Olavarna" (34).

(31) La Trtbuna, Bs. As., martes 2-111-1875, a. XXII, num. 7.297.

(32) Carta al hermano Juan Capell, Santa Fe, 14-111-1875 (ARS, Provincia Aragonensis —
Litterae annuae [1863-1882], p. 782).

(33) €1 Nacional, Bs. As., martes 2-111-1875, a. XXIII, num. 8.600.

(34) Formaban el reducido grupo de treinta o cuarenta personas a los principios sola-

mente. En 1875 se habfan ya notablemente multiplicado, con arreglo al anterior
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En el almacen del Pobre Diablo se "forjo nada menos que el inicuo y sacrllego

proyecto de pegar fuego a cuantas iglesias de la ciudad pudieran, comenzando
por la catedral y el San Salvador de los reverendos padres jesuitas".

Los pormenores que recuerda el padre Milanesio coinciden con la

narracion del padre Codorniu:

"Era un domingo por la manana, cuando salleron en tropel del almacen del

Pobre Diablo ese grupo, no se decir si de hombres o de demonios en carne.

Serian de treinta a treinta y cinco, animados del perverso fin de consumar su

infernal proposito". Recorrieron "las calles general Brown y Defensa, conquis-

tando gente, hasta llegar a la catedral" (35).

5. EES aSropeHo

Los organizadores de la manifestacion, previendo sus resultados,

trataron de huir el bulto escurriendose.

"Llegados a la plaza [de la Victoria] —adujo el padre Jorge Revelliere en su

informe del 7 de marzo de aquel ano— , los jovenes que formaban la comitiva

central de la manifestacion, para declinar la responsabilidad de los hechos sub-

siguientes, declararon la reunion disuelta" (36).

Pero hubo quienes dieron cauce a la marejada. El padre Codorniu
acuso principalmente a Emilio Castro Boedo, "cura apostata de Buenos
Aires" y despues "obispo de la iglesia universal argentina", y a Enri-

que Romero Jimenez, "canonigo apostata espanol", con otros sujetos

del mismo jaez, que "dirigieron la palabra a la muchedumbre, encen-

diendola hasta tal punto, que empezaron a gritar: Al psSado del Arzo-

dato de El Nscional. Entre bromas y veras el salesiano P. Evasio Ravagliatti, escribia

por aquellos mismos anos como para mejor explicar la magnitud del contagio: "La

Boca es una parroquia de 20.000 almas, sobre poco mas o menos: 19.999 de las

cuales pueden decirse oficializadas en la masonena. No tienen tiempo de nacer que
ya se inscrtben en el famoso catalogo y se proclaman masones" (Archivo General

Salesiano, Roma, caja 31/32, Argentina — Buenos Aires, p. 60). El P. Milanesio

te daba a la Boca para aquella fecha no mas de diez a doce mil habitanfes.

(35) Domingo Milanesio, Relaeicnes, t. Ill, pags. 2-3 (Archivo Historico Salesiano, Bahia

Blanca, Rl. [3] M). Tarnpoco D. Juan Cagliero, escribiendole a San Juan Bosco desde
Buenos Aires el l-IX-1876 escatimo donaires a los habitantes del hoy popular barrio

de la Boca: "Espinosa fece a Monsignore Arcivescovo la proposta di dare ai Salesiani

la Parrocchia della Boca, dove sono tutti Italiani, e dagl'ltaliani chiamata Ea boca del
diavolo, e pare cen ragione" (Archivo General Salesiano, Roma, caja 31/32, Argen-
tina - Buenos Aires, p. 12). Aun el 7-X-1876 hacfa a Don Bosco esta referencia muy
ilustrativa: "Si hubieramos atendido primero a los italianos, habna sido sumere
panem fifioriim et mittere. cansbus. Hasta ahora me han conmovido mas los india-

nizados que los indios" (ib.).

(36) Archivo General de la Congregacion de la Mision/ Roma, leg. Buenos Aires (1874-

1875). Asf al menos corrio despues por cuenta del Club Universitario y en plan

defensive La Trtbuna consigna el dato al parecer no muy convencida: "La ma-
nifestacion que tuvo lugar en el teatro de Variedades, no habra sido madre de los

acontecimientos ocurridos mas tarde, puesto que, segun dice el!a, fue declarada di-

suelta en la plaza de la Victoria" (Bs. As., martes 14-111-1875, a. XXII, num. 7.297).
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Y hacia alia tomaron "en numero incalculable, con las banderas.
argentina, espafiola, italiana y otras, con diversas inscripciones y lemas".

Providencialmente el senor Aneiros paraba de visita pastoral en
San Jose de Flores. la pedrea fue, de todos modos, tntensa, como tam-
bien en San Francisco y Santo Domingo. La iglesia de San Ignacio sufrio

particular destrozo, que concluyo con los "gritos de: Al colegio del Sal-

vador" (37), hacia donde enfilo la columna incendiaria.

Eran ya pasadas las tres de la tarde cuando la turbamulta daba el

asalto al edificio, despues de una feroz Iluvia de piedras y de abrir un
boquete en la puerta principal. Hubo desbarate, saqueo, profanaciones.

y golpes.

Los jesuitas, acosados por el incontenible turbion, tomaron algunos
por la huerta, para buscar, saltando las tapias, asilo fuera; otros, se-

guidos por grupos idiotizados, lograron evadirse merced a la genero-
sidad heroica de algun vecino.

Tras el destrozo y saqueo llego el incendio, que fue general.

"Al caer de la tarde, a eso de las dieciocho horas, e[ fuego habfa ya realizado

su tarea, y comenzaron a derrumbarse los techos, convirtiendose en pavesas las.

tres cuartas partes del edificio del colegio" (38).

Venfa a dar los ultimos toques a esta escena de horrores un suelto
con el titulo: La comuna en Buenos Aires, publicado al siguiente dia por
el diario anticlerical La Tribuna:

"Jamas ha presenclado Buenos Aires un hecho mas barbaro que el cometido
ayer bajo el pretexto de una manifestacion contra los jesuitas. La comuna de
Paris se ha venido a esta ciudad...".

Claro que los redactores del citado periodico existimaban tener en
paz sus conciencias con una frescura que pasma:

"Hemos sido los primeros en atacar el entronizamiento de los jesuitas entre nos-
otros; hernos sido los primeros en aplaudir las protestas populares; somos tam-
bien los primeros en condenar con todas nuestras fuerzas los hechos atroces acae-
cidos ayer, dignos solo de compararlos con los de la comuna de Paris" (39).

Y refirmaba al otro dia:

Este crimen "dejara una mancha indeleble, de esas que agranda el tiempo, sa-

bre la frente del pueblo de Buenos Aires" (40).

Tambien El Cafolieo Argentine, con el titulo de El escandalo de los

escandalos, clamo por "el asqueroso motin que el domingo ultimo ha

(37) Santa Fe, 14-111-1875 (ARSI, Frovincia Aragonensis - Litterae annuae [1863-1882]).

(38) G. FURLONG, Historia del cciegio del Salvador, t. II, 19 parte, p. 106. Descrfbese en
esta obra, entre las paginas 81 y 107, con todos sus pormenores, el criminal atropello.

(39) La Tribuna, Bs. As., lunes 1-1 1 1-1875, a. XXII, num. 7.296.

(40) La Tribuna, Bs. As., martes 2-111-1875, a. XXII, num. 7.297.
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presenciado Buenos Aires con escandalo y verguenza de todos los pue-
blos honrados".

"La mancha que ha caido sobre la capital de la Republka Argentina es indeleble:
todas las aguas del Plata no la podran borrar" (41).

6. La reaccion

Esta llego en seguida, execradora y vibrante como no podia ser
de otra manera. Dio el tono nada menos que La Tribuna de Buenos Aires:

"Aun se escapa de todos los labios el grito de indignacion, de reprobacion una-
nime contra los acontecimientos ocurridos ayer. No hay una persona, una sola
persona, aun los mas exaltados, que no pidan justicia contra los malvados
que... pusieron fuego al colegio de San Salvador" (42).

Tambien La Naeion deploro los hechos, que llamo "verdaderamente
triminales, indignos de un pueblo civilizado, y que merecen la mas pro-
funda reprobacion de todo hombre honrado" (43). Sin abandonar, em-
pero, su posicion de antijesuitismo desbordante.

"Los sectarios de Loyola —expuso en el editorial del otro dia— han sido mi-
redos como una plaga que los pueblos todos han procurado alejar de su seno
con horror".

Pero sin dejar tampoco de reprobar con igual energia los hechos
del domingo:

"Un pueblo culto.se degrada tolerando en su seno manifestaciones de tal na-
turaleza: mina su credito, rompe sus vmculos en que reposa la estabilidad social

y mancha su historia" (44).

El Club Universitario, en fin, como queriendo alejar cualquier sos-
pecha contra la corporacion, hablo recio:

"En nombre de la Constitucion, de las leyes, de la civilization, de los senti-
mientos humanitarios, la Comision Directive del Club Universitario condena ener-
gicamente los actos salvajes de fanatismo, de intolerancia, cometidos a la som-
bra de la bandera generosa y pura que la juventud levanta con fe y entu-
siasmo" (45).

En los otros sectores no fue menos decidida la reaccion. Por su
parte la Camara de Diputados estrecho el 1? de marzo al gobernador
de [a provincia coronel Alvaro Barros "en nombre de la humanidad.
al enjuiciamiento" de los criminales. El ministro del Interior doctor Si-
mon de Iriondo le paso una nota acusadora:

<41) El Catolico Argentino, Bs. As., sabado 6-111-1875, a. II, num.
142) La Tribuna, Bs. As., martes 2-1 1 1-1 875, a. XXII, num. 7.297.
(43) La Nacion, Bs. As., lunes 1-111-1875, a. V, num. 1.386.

{44) La 'Nacion, Bs. As., martes 2-1 11-1875, a. V, num. 1.387.

(45) La Nacion, Bs. As., ib.
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"Recibo encargo especial del senor presidente de la republica [doctor Nicolas.

Avellaneda] para llamar la atencion de Vuestra Excelencia sobre los hechos que

han ocurrido en el dfa de ayer. Su gravedad misma justifica esta intervenci6n

del gobierno nacional; porque cnmenes como los perpetrados son, no solamente

contra la ley escrita, sino contra la humanidad y la civilizacion, y atacan en su

fundamento los objetos para los que se han establecido todos los gobiernos" (46).

Protesto asimismo el Senado, y se unieron las provincias, singular-

mente !as de Cordoba y Santa Fe.

Lo mas arduo del problema era dar con los verdaderos culpables;

con los instigadores sobre todo, agazapados en las sombras.

Y aquf los periodicos, en general, fueron manoseando entidades

y personas mas o menos implicadas en los hechos por su pasividad o

falta de prevision, y acaso culpables, segun toda apariencia, pero sosla-

yando las verdaderas causas del desman.

No se hablo de poner coto a la mala prensa, ni de ccntener ^las

organizaciones masonicas, la irreverencia cle los clubes y la predica

contumeliosa y brutal. Que era lo sustancial y mas urgente.

Causa estupor, por ejemplo, que el periodico La Prensa, dirigida

entonces por Estanislao S. Zeballos, reaccionase acrernente contra !os

jesuitas por no haberse retirado antes del pais, y contra el Arzobispo, en-

volviendolo entre los principals responsables ds lo acaecido.

En el editorial del 2 de marzo fue categorico en condenar "los su-

cesos del domingo":

"Los que deseamos que los jesuitas no ejerzan influencia en nuestro pais, no

podemos aprobar [dichos sucesos], porque ellos importan una Hcencia sin freno,

que en todas partes es punible... Lease la relacion, de ellos, y todas las con-

ciencias los reprobaran con la mas justa indignacion",

Pero en llegando a los promotores de tan perversas tropelias, olvido

el citado periodico poner valientemente el dedo en la llaga, como ya lo

habia ejecutado en numeros anteriores, y arremetio contra todos los de-

mas, comenzando por la autoridad civil:

"El domingo la ciudad de Buenos Aires no tenia en su seno a los principals

magistrados. Parece que un ccnvenio general los habia movido a irse al campo.

E! gobierno no estaba; y las principles figuras del poder nacional estabsn

ausentes".

La responsabilidad mayor recafa, por supuesto, sobre el organismo

encargado del orden y de la publica seguridad:

"La policfa, la mejor policfa del mundo... permanecio completamente inactiva",

expuso acriminandola el editorial citado.

Y repitio la acusacion enfaticamente al otro d;a:

(46) Ambas notas en La Tribuna, Bs. As., martes 2-:iH875, a. XXII, num. 7.297.
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"La conciencia honrada no tiene mas que una voz: jAbajo el jefe de policfa y
sus malos funcionarios! . . . EI jefe de policfa . . . ique ha hecho y con que

oportunidad ha procedido? jNada, vergonzosamente nadai" (47).

La misma inculpacion adujo reiteradamente La Tribuna:

"Sorprendente era no ver ni siquiera un vigilante que intentara poner coto a

tanto desman... Fue la policfa quien debio impedirlo y no lo hizo... Las

pavesas del incendio de ayer han sido el tizne de ignominia que marcara eter-

namente a la policfa de Buenos Aires" (48).

En la busqueda de los culpables llego La Prensa hasta el Arzobispo,

cuya persona ajo sin recato:

"Finalmente tiene grandes responsabilidades en este asunto el senor Aneiros.

Desde su elevacion al arzobispado ha tendido a materializar los intereses de la

Iglesia y, por !o mismo, a desprestigiarlos de un modo alarmante... Se hizo

politico y desvirtuo su mision. Fue diputado y quiso recoger el fruto de tran-

sacciones inmorales realizadas con el cfrculo que lo< levantaba...

"El doctor Aneiros al frente del gobierno de la Iglesia es un peligro social.

Debe renunciar y retirarse a buscar en el arrepentimiento y lejos de las pom-

pas y lujosos ornamentos del arzobispado, la paz y el perdon que fe son nece-

sarios despues de tan grandes errores" (49).

Cuanto se sabe y reconoce acerca de las dotes de inteligencia, celo

apostolico y no comun virtud del arzobispo Aneiros, desmienten estos

juicios enconados y parciales, que venfan a desviar la atencion acerca

de los verdaderos responsables de la pasada aventura.

Y este fue el hecho, conforme a las declaraciones hasta aquf repro-

ducidas. Los periodicos promotores del destemple con su predica inhu-

mana y virulenta, sobre todo ES Nacional y La Tribuna, lo mismo que el

Club Universitario y el Supremo Consejo de la AAasonena con sus mas
activos satelites, debieron hacer obra de afanoso escamoteo para ahuyen-

far la acriminacion de culpables que el publico les endilgaba (50).

Contra uno de ellos principalmente se revolvia EJ Cafolico Argeniino:

"El diario La Pampa acusa a La Tribuna de tener su parte en los acontecimientos

del domingo. La Tribuna se lava las manos. Sin embargo el lunes decfa: "Memos

side los primeros en atacar el entronizamiento de los jesuitas entre nosofros; he-

mes sido los primeros en aplaudir las protestas populares; somos tambien los

primeros en condenar, etc., etc.". Aten ustedes cabos" (51).

(47) La Prensa, Bs. As., martes 2-1 1 1-1 875, a. VI, num. 1.452; miercoles 3-1 1 1-1 875, a.

VI, num. 1.453.

(48) La Tribuna, Bs. As., lunes 1-111-1875, a. XXII, num. 7.296; martes 2-111-1875, a.

XXIlr num. 7.297.

(49) La Prensa, Bs. As., martes 2-1 1 1-1 875, a. VI, num. 1.472. Insto mas adelante por el

retiro del senor Aneiros acusandolo de tendencias materialistas y paganas (La Pren-

sa, Bs. As., miercoles 17-111-1875, a. VI, num. 1.465).

(50) Eco de esta general acriminacion es cuanto expuso el periodico porteno La America

del Sur del sabado 1-111-1879, a. VI, num. 894: "La unica leccion que puede reco-

gerse del incendio del Salvador, es que la prensa apasionada que subleva la igno-

rancia del vulgo, no produce sino sangre y ruinas". Dirigfa este periodico por aque-

Mos anos D. Santiago Estrada.

(51) EI Catolico Argentino, Bs. As., sabado 6-1 1 1-1 875, a. M, num. 32, p. 515.
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Un punto parecio includable al relator del mencionado periodico El

Catolico Argentine:

"Abrigamos la persuasion fntima de que la masonerfa ha sido uno de los agentes
principales de aquellos sucesos" (52).

Concrefando mas y mejor el arzobispo Aneiros, en nota al preposito
general de la Companfa de Jesus, acuso de culpable inercia al

y

'go-

bierno de la provincia, que si no ha sido complice de los sucesos del

28, ciertamente los ha permitido, pudiendo impedirlos" (53).

Tambien el padre Milanesio denuncio la actitud del "muy liberal

coronel Alvaro Barros"; pues "no falto quien le achacara la culpa de
aquel crimen, como causa pasiva del motm" (54).

La defensa, no muy convincente, que el inculpado hizo de sf pro-

pio, con su firma y la del ministro Arisfobulo del Valle, era de 2 de
marzo de 1875, y contestaba la nota del ministro del Interior doctor Si-

mon de friondo.

Alvaro Barros estigmatizo primero "los inauditos atentados del do-

mingo 28", contra los que tenia tomadas las medidas pertinentes para

su no reiteracion y e! castigo de los culpables.

Y se puso luego en actitud defensiva:

"Una verdadera coincidencia habfa aiejado de esta ciudad a todos los miembros
del poder ejecutivo, dos de los cuales visitaban precisamente en los momentos
del conflicto las. obras que se proyectan en el canal de San Fernando.

"Si asf no hubiera sucedido, puedo asegurar a Vuestra Excelencla que los su-

cesos no se habrfan desenvuelto con tal intensidad, y que los criminales ha-

brfan sido contenidos y castigados en el fugar de sus atentados".

Tambien la policfa tuvo palabras de indulgencia en la nota del

Gobernador:

"Jamas se habfa presentado en esta provincia el caso de que la fuerza publica

hiciera fuego contra una numerosa fraccion del pueblo; esto explica la actitud

vacilante de la policfa para Ilegar a tan doloroso extremo" (55).

7. Funcion r e p a r a ci @ r a

Ya atgo serenos los animos, disponfa Su llustrfsima el 2 de abril

dicha funcion reparadora, por los "crfmenes contra personas, bienes,

sagradas imagenes, templos, y sobre todo el horrendo y jamas visto

en Buenos Aires sacrilegio, de arrojar a la calle publica el deposito
del Santisimo Sacramento y la divina persona de Nuestro Senor Jesu-

(52) EI Catolico Argentino, Bs. As., sabado 20-111-1875, a. Jl, num. 34, pags. 545; 549.

(53) Bs. As., 23-IV-1875 (ARSI, Argentino-Chilensis, 2 [1836-1893]).

(54) Relaciones, t. Ill, p. 4 (Archivo Histonco Satesiano, Bahfa Blanca, Rl. [3] M).

(55) La Tribuna, Bs. As., miercoles 3-1 f 1-1 875, a. XXII, num. 7.298.
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cristo, real y efectiva en la hostia consagrada, de que varias fueron

pisoteadas" (56).

Consciente el gobierno provincial de la desazon reinante por su

pasividad en los pasados desasosiegos, tomo cuantos arbitrios hallo dis-

ponibles para que en el acto reparador, ordenado para el 18 de abril,

hubiese gravedad y compostura. Lo reconocio el Arzobispo desahogan-

dose con Pio IX:

Dicho acto se realizo con "toda tranquilidad y orden, merced a la policfa y
fuerza publica, que tomo todo interes en impedir cualquier desacato" (57).

De lo que sacaba el padre Baltasar Horns la consecuencia:

"La Companfa ha perdido ffsicamente el archivo de la mision y la mayor parte

del colegio con el dinero y muebles: pero hemos ganado mucho moralmente,

pues toda la gente honrada se ha puesto en nuestro favor" (58).

Y fue beneficiosa esta atmosfera creada, para que los jesuitas,

ya prontos a emigrar, arraigaran en el pais, dispuestos a recomenzar la

faena (59).

Ponfa digno broche a la reaccion por diciembre de 1875 el verbo

vibrante del doctor Emilio Lamarca en la distribucion de premios del

Salvador:

"Mientras un ladrillo [este] fuera de su lugar, mientras un solo tizne manche las

paredes de este establecimiento, subsistira el oprobio y pesara sobre nosotros el

reproche que ha lanzado la prensa europea en mengua de Buenos Aires, al ver

que bastara un punado de dementes para subvertir el orden, desafiar a la auto-

ridad y producir una escena digna de las leyendas de la barbarie.

"En mis manos he tenido las notas en que los ministros argentinos remitfan al

gobierno las tiras impresas de los diarios extranjeros que daban cuenta del

atentado del 28, reprobandolo altamente. Hasta el periodico oficial de Bismarck

lo condenaba, y naturalmenfe: el canciller del imperio Aleman se resistfa a

concebir un pueblo volviendose sobre sf mismo para destruir sus propias obras;

y, a pesar de la cruzada que ha emprendido contra el catolicismo, no le era

dado de admitir como medios de hostilidad actos que responden al vertigo de

pasiones desenfrenadas, y que son el resultado de la mas funesta propaganda,

tan funesta que los mismos diarios que la fomentaron retrocedieron espantados

ante sus efecfos y. . . protestaron" (60).

CAYETANO BStUNO
r S. D. B.

(56) Archivo del Instituto de Estudios Americanistas, Cordoba, ms. 12.441.

(57) Bs. As., 22-SV-1875 (ASV, S. C. degli Afferi Ecclesistici Straordinari ,A, lljl, Argentina

[1873-1875], pos. 146-151, fasc. 66).

(58) Carta al P. Provincial, Bs. As., 21-111-1875 (ARSI, Arger.linc-Chilensis, 2 [1836-1893]).

(59) Asf lo exponfa el arzobispo Aneiros al preposito general de la Companfa P. Pedro

Beckx, Bs. As., 23-1 V-l 875, despues de asegurarle que "estaba bien lejos de suponer

que la entrega de la iglesia de San Ignacio, que me proponfa devolverles, habfa de

ser un pretexto para... incendiar el colegio del Salvador" (ARSI, Aioonfino-Chi-

lensls, 2 [1836-1893]).

(60) El Catolico Argentino, Bs. As., sabado 1-1-1 876, a. II, num. 75, p. 439.
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TEXTOS DE PADRES Y DOCTORES DE LA IGLESiA

CRISTO, VERDADERO DIOS Y
VERDADERO HOMBRE

San Leon es, sin duda, uno de los mas grandes Papa3
en la historia de la Iglesia, a la que supo gobernar en tiem-
pos verdaderamente calamitosos, mostrando gran confianza
en Dios e imponiendose por su eminente personalidad. No
solo fue esforzado defensor de la verdadera fe catolica

contra todas las herejias de su epoca, sino tambien quien
salvo la cultura europea de la barbarie invasora. Su valiente

entrevista con Atila, rev de los Hunos, a quien indujo a
retroceder, lo hace acreedor al agradecimiento de todo
Occidente. Importa asimismo profunda relevancia para la

historia de la Iglesia la serie de sus admirables sermones
sobre los misterios de la vida de Cristo, asi corao su nutrida
correspondencia.

El texto que aca publicamos traduce una de sus car-

tas —la XXVIII— dirigida en el ano 449 al obispo S. Fla-

viano. Bajo el nombre de "Tomus ad Flavianum" esta

epistola marca un jalon fundamental entre los documentos

de la ortodoxia cat61ica. El gran Papa se dirige al obispo de

Constantinopla para darle instrucciones dogmaticas y disci-

plinares con motivo de la grave herejia de los monofisitas

—es decir, de los que sostenian que en Cristo no hay dos

naturalezas, la divina y la humana, sino una sola—, enca-

bezada en la emergencia por Eutiques, abad de un monaste-

/ rio pr6ximo a Constantinopla. La carta de S. Leon expone-

el misterio del Verbo encarnado con tanta nobleza que por

si misma constituye una respuesta a todas las herejias cristo-

iogicas pasadas, presentes y futuras. Bossuet no vacila en

calificarla de "divina". Leida solemnemente en el Concilio

it de Calcedonia fue aclamada por los obispos alii presentes

con la famosa expresion: "Esta es la fe de nuestros padres.

|
Pedro ha bablado por boca de Leon".

Como durante el presente ano se dicta en este Semi-
nario el tratado sobre el Verbo Encarnado y se comenta
los sermones de S. Leon Magno, ningun documento parecio

mas oportuno que el de este Santo Padre para complemen-
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to del curso. El texto original ha sido tornado de la Patro-
logia Latina de Migne, tomo 54, columnas 755-782. La
dificil tarea de traducir an texto de tan impresionante be-
Heza literaria y tan denso contenido teologico ha estado a
cargo de dos seminaristas, estudiantes de Teologia.

(N. de la R.)

1. La ignorancia y la presuncion impulsaion a Eutiques al error

Solo al leer tus amables cartas, cuyo envio tan tardio nos ha
sorprendido, y examinando la actuation de los obispos, hemos advertido
que mi grave peligro se habia producido entre vosotros para la integri-

dad de la fe; lo que antes parecfa oscuro, al presente lo vemos con
claridad. Ahora entendemos como el que creiamos digno de su sacer-

docio, se ha mostrado imprudente e ignorante hasta el exceso, como
si pensando en el hubiera dicho el profeta: "No quiso instruirse para
obrar bien; en su lecho maquino la maldad" (Ps. 35, 4-5). Porque
<sque puede ser mas inicuo que aferrarse a la impiedad y no ceder
siquiera ante los mas sabios y doctos?

Caen en este grado de insensatez aquellos que cuando encuentran
algun punto oscuro en el conocimiento de la verdad, no recurren ni

a las palabras de los profetas, ni a las cartas de los apostoles, ni a la

autoridad de los evangelios, sino solo a si mismos. Se convierten, asi,

en maestros del error, por no haber querido ser discipulos de la verdad.

<f,Que conocimientos puede haber extraido de las sagradas paginas del

Nuevo y del Antiguo Testamento, aquel que ni siquiera comprendio
el comienzo del mismo Simbolo, y que, viejo como es, no entiende aun
el sentido de las palabras que repiten los catecumenos de todo el

mundo?

2. I-ufiesues y eS festim©ni© de la Sagrada Escritura

Si ignoraba lo que debia creer acerca de la encarnacion del Verbo
de Dios, y no queria investigar en el vasto campo de las Sagradas
Escdturas para merecer la luz de la inteligencia, hubiera al menos es-

cuchado con un poco de atencion aquella comun e indivisible confesion
que profesa la totalidad de los fieies: creo en Dios Padre omnipotente,

y en su Hijo XJnico Jesucristo Nuestro Senor, que nacio del Espiritu

Santo y de Maria Virgen.

Esas tres afirmaciones bastan para destruir las maquinaciones de
casi todos los herejes. Pues cuando se cree que Dios es omnipotente

y Padre, se demuestra que el Hijo es eosempiterno con El, en nada
diferente del Padre, porque Dios de Dios, omnipotente de omnipotente,
coeterno nacido del eterno, no posterior en el tiempo, ni inferior en po-
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der, no diferente en gloria, ni distinto en esencia; asimismo que el

unigenito sempiterno del sempiterno Padre nacio del Espiritu Santo

y de Maria Virgen.

Este nacimiento temporal en nada disminuye aquel nacimiento-

divino y sempiterno. De nada abdico sjino que se consagro por entero a

rescatar al hombre que habia sido engafiado, para veneer a la muerte,

y destruir con su poder al demonio, que tenia el imperio de la muerte.

Por cierto que no hubieramos podido derrotar al autor del pecado y
de la muerte, si Cristo —a quien ni el pecado pudo contaminar, ni

la muerte retener— no hubiera asumido nuestra naturaleza y la hu-

|
biera hecho suya. Pues fue concebido del Espiritu Santo en el seno

de la Madre Virgen, la cual lo dio a luz salva su virginidad, de la

misma manera que, salva su virginidad, lo habia concebido,

Pero si de este purisimo manantial de la fe cristiana no pudo
Eutiques obtener para si un conocimiento sincero, por haber entene-

brecido con su propia obcecacion el esplendor de la verdad, hubierase

al menos sometido a la doctrina del Evangelic Y diciendo con Mateo:

"Genealogia de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham" (Mt. 1,1),.

se hubiese instruido con la predicacion de los apostoles. Y leyendo en

la Epistola a los Romanos: "Pablo, siervo de Cristo Jesus, apostol por

vocacion, escogido para el Evangelio de Dios, que por medio de sus.

profetas habia ya prometido en las Escrituras Sagradas, acerca de su

Hijo, nacido del linaje de David segun la carne" (Rom. 1, 1-3) hubiese

dedicado su solicitud a las paginas de los profetas. Y encontrando en

ellas la promesa que Dios le hizo a Abraham: "Seran bendecidas en
ti tod as las familias de la tierra" (Gen. 12,3 y 22,18), para que no
dudara de la propiedad de su origen, hubiera seguido al Apostol que
dice: "Las promesas fueron dadas a Abraham y a su descendencia. No
dice y descendientes, como a muchos, sino como a uno, Y a tu des-

cendiente, que es Cristo" (Gal. 3,16). Hubiera tambien escuchado

en su interior la predicacion de Isaias: "He aqui que una Virgen

concebira y dara a luz un hijo y se le pondra por nombre Emmanuel,

que quiere decir Dios con nosotros" (Is. 7,14; Mt. 1,23). Y del inismo

profeta hubiera leido fielmente estas palabras: "Nos ha nacido un
nino, nos ha sido dado un hijo que tiene sobre sus hombros la soberania,

y sera llamado Angel del gran consejo, Admirable, Consejero, Dios

fuerte, Principe de la paz, Padre del futuro siglo" (Is. 9,6).

Ni hablando enganosamente, hubiera Eutiques afirmado que el

Verbo de tal suerte se hizo carne, que al ser Cristo engendrado en el

seno de la Virgen lo que habria tornado fue la forma de hombre
pero no la realidad del cuerpo materno. ^No sera acaso que al leer

las palabras que el angel dijo a la bienaventurada Maria siempre vir-

gen: "El Espiritu Santo vendra sobre ti y el poder del Altisimo te

cubrira con su sombra, y por eso el Hijo engendrado sera santo, sera
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Hamado Hijo de Dios" (Lc. 1,35) penso que Nuestro Senor Jesucristo

no tenia nuestra naturaleza? Como si aquel que la Virgen concibio

fuera de tal modo obra divina que su carne no fuese de la misma
naturaleza de quien lo concibio.

Aquella generacion singularmente admirable y admirablemente

singular no debe ser entendida como si la novedad de dicha procrea-

cion hubiera anulado las propiedades de la naturaleza humana. Porque

si bien es cierto que la Virgen fue hecha fecunda por el Espiritu

Santo, no lo es menos que su cuerpo dio a luz otro cuerpo. La Sabi-

duria edifico para si una casa (cf. Prov. 9,1): "el Verbo se hizo carne

y habito entre nosotros" (Jn. 1,14), es decir, el Verbo habito en esta

carne que asumio del hombre y que animo con el halito de la vida

racional.

3. ES plan de Dios acerca de Ea Encarnadon del Verbo

Salvas, pues, las propiedades de una y otra naturaleza y sustancia,

y unidas ambas en una sola persona, la humildad fue asumida por la

majestad, la debilidad por la fortaleza, la mortalidad por la eternidad

y, para pagar la deuda de nuestra raza, la naturaleza inaccesible al

sufrimiento se unio a una naturaleza capaz de sufrir, de modo que,

como eonvenia para nuestra salvacion, el unieo y el mismo mediador

de Dios y de los hombres, el hombre Jesucristo, pudiera morir en su

naturaleza humana permaneciendo inmortal en su naturaleza divina.

Asi el vercladero Dios tomo, al nacer, la naturaleza perfectamente

Integra de un vercladero hombre, de tal modo que todo El esta en

lo suyo, y todo El esta en lo nuestro. Llamamos "nuestro" a lo que el

Creador puso en nosotros desde el comienzo, y lo que asumio para

reparar. Pues de aquello que el enganador inspiro y el hombre enga-

nado admitio no hay vestigio alguno en el Salvador. Y no por haberse

sometido solidariamente a las debilidades humanas, se hizo por ello

participe de nuestros delitos. Asumio la condicion de siervo sin la

mancha del pecado, fortaleciendo lo humano, sin debilitar lo divino;

pues aquel anonadamiento por el cual el invisible se mostro visible,

y el Creador y Senor de todas las cosas quiso ser uno de los mortales,

fue una condescendencia de su miserieordia, no un abandono de su

poder. Y de este modo el que hizo al hombre sin dejar su condicion

divina, el mismo se hizo hombre tomando la condicion de siervo.

Ambas naturalezas mantienen sus propiedades sin detrimento, y asi

como la condicion de Dios no anula su condicion de siervo, asi la

condicion de siervo no disminuye su condicion de Dios.

El diablo se gloriaba de que el hombre, enganado por sus fraud es,

se hubiera visto privado de los dones divinos, y despojado del don de la
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inmortalidad hubiese quedado sometido a la dura sentencia de la

muerte- con la complicidad de Adan transgresor habia encontrado

cierto consuelo para sus males. Se gloriaba asimismo de que Dios,

por las exigencias de su justicia, hubiese tenido que mudar su desigmo

sbbre el hombre, al que habia creado en tanta nobleza. Necesitabase,

pues, un ordenamiento de su designio, segun el cual Dios, que es in-

mutable, y cuya voluntad no puede prescindir de su benignidad, com-

pletara la primera disposition de su piedad hacia nosotros con un

misterio mas recondito; y de esta manera el hombre, arrastrado a la

culpa por la astucia de la diabolica iniquidad, no pereciese contra-

riando el plan de Dios.

4, las propiedades de ambas naturalezas

Asi, pues, el Hijo de Dios, descendiendo del trono celeste, penetro

en este'bajo mundo, aunque sin apartarse de la gloria del Padre, err-

gendrado para un nuevo orden de cosas por medio de un nuevo na-

cimiento. Engendrado, digo, para un nuevo orden de cosas ya que,

invisible por su naturaleza, se hizo visible asumiendo la nuestra; in-

comprehensible, quiso ser comprehendido; existiendo desde toda la

eternidad, comenzo a existir en el tiempo; Senor del universo, tomo

la condicion de siervo, cubriendo con un velo lo inmenso de su xna-

jestad; Dios impasible, no rehuso ser hombre pasible; inmortal, se

sometio a la ley de la muerte. Y fue engendrado por un nuevo naci-

miento, porque la intacta virginidad de Maria no conocio la concupis-

cencia y proporciono la materia corporal. Nuestro Senor recibio de su

madre la naturaleza, no la culpa, y aunque su nacimiento fue milagroso

por haber sido engendrado del seno de una virgen, no por eso la

naturaleza de nuestro Senor Jesucristo es distinta de la nuestra.

El que es verdadero Dios es tambien verdadero hombre, y no

hay falsedad alguna en esta unidad, al coexistir la pequenez del hombre

con la excelsitud de Dios. Pues asi como Dios no se muda por la

misericordia, asi tampoco el hombre se anula por la dignidad. Cada

una de las dos formas hace lo propio en comunion con la otra, es

deck, el Verbo obra lo que es propio del Verbo y el cuerpo realiza

lo que es propio del cuerpo. El Verbo refulge en los milagros, el cuerpo

sucumbe bajo las injurias. Y asi como el Verbo no pierde la igualdad

de la gloria paterna, asi tampoco el cuerpo abandona la naturaleza de

nuestro linaje.

Uno y el mismo es, no temamos repetirlo, verdaderamente Hijo

de Dios y verdaderamente hijo de hombre. Dios porque: "en el prin-

cipio era el Verbo y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios"

(Jn. 1,1); hombre porque: "el Verbo se hizo carne y habito entre

nosotros" '(ib. 14). Dios porque: "por El fueron hechas todas las cosas

y sin El nada se hizo" (ib. 3) ; hombre porque; "nacido de mujer,
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nacido bajo la Ley" (Gal. 4,4), El nacimiento de la carne es la ma-

nifestation de la naturaleza humana; el parto de una virgen es la serial

del poder divino. La infancia del nirio se manifiesta en la humildad

de la cuna (cf.Lc.2,7); la grandeza del Altisimo es proclamada por

las voces de los angeles (cf .Lc.2,13). Aquel a quien el impio Herodes

habia querido matar (cf . Mt.2,16), entra en la vida como todos los

hombres; pero aquel a quien los magos humildemente se alegran de

adorar, es el Senor de todo.

Cuando Jesus fue a recibir el bautismo de manos de Juan, su

precursor, para que no quedara oculto lo que la Divinidad habia

cubierto con el velo de la carne, se oyo del cielo la voz del Padre que

decia: "Este es mi Hijo amado, en quien me complazco" (Mt. 3,17).

Y aquel a quien la astucia diabolica lo tienta como hombre, es el mismo

a quien los angeles lo asisten y sirven como a Dios (cf. Mt. 4,1-11 )

.

Tener hambre, sentir set; fatigarse y dormir, es cosa evidentemente

humana. Pero alimentar a cinco mil hombres con cinco panes (cf.Jn.

6,10), ofrecer agua viva a la samaritana (cf.Jn. 4,10) para que el que

de ella beba ya nunca tenga sed, caminar sobre la superficie del mar

con pie firme ( cf . Mt . 14,25 ) y, al encresparse la tempestad, humillar

la arrogancia de las olas (cf .Lc.8,24), cosa es sin duda divina.

Asimismo, para citar tan solo algun ejemplo, no es propio de

la misma naturaleza llorar de compasion por la muerte de un amigo

(cf.Jn. 11,35) y resucitar al mismo amigo con el poder de su palabra

del sepulcro en que reposaba desde hacia cuatro dias (ib. 43); o yacer

colgado en la cruz y, convirtiendo el dia en noche, hacer temblar

todos los elementos; o ser traspasado por los clavos y abrir las puertas

del Paraiso a la fe del ladron (cf.Lc. 23,43). Como tampoco es propio

de la misma naturaleza decir: "Yo y el Padre somos uno" (Jn. 10,30)

y decir: "El Padre es mayor que Yo" (Jn. 14,28). Pues aunque Cristo

hombre y Cristo Dios sea una sola persona, sin embargo uno es el

origen de la comun ignominia, y otro el de la gloria comun. Por nuestra

causa posee £1 una humanidad segiin la cual es menor que el Padre,

pero por el Padre El posee una divinidad que lo iguala al mismo

Padre.
i

5. Realidad de 6a came de Cristo

Para darnos a entender la unidad de persona en ambas naturale-

zas, se nos dice que el Hijo del hombre, al asumir el Hijo de Dios la

carne de la Virgen, descendio del cielo. Y asimismo se dice que el

Hijo de Dios fue crucificado y sepultado, aun cuando ello no acaecio

en la misma Divinidad, por la que el Unigenito es coetemo y con-

substancial al Padre, sino en la debilidad de la naturaleza humana.

Por eso todos confesamos en el Simbolo que el Hijo Unigenito de

Dios fue crucificado y sepultado, segvm aquello del Apostol: "Pues
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si lo hubieran conocido, nunca hubiesen crucificado al Senor de la

gloria" (1 Cor. 2,8).

El mismo Senor y Salvador nuestro, queriendo educar mediante

preguntas la fe de sus discipulos, les interrogo: '^quien dicen los

hombres que es el Hijo del hombre?" (Mt. 16,13). Y como ellos le

refiriesen las diversas opiniones de los demas, volvio a preguntar: "Y

vosotros, ^quien decis que soy Yo?" (ib.15). Yo, que soy el Hijo del

hombre, y al que veis en mi condition de siervo y en la realidad de

mi carne, <jquien decls que soy? Entonces el bienaventurado Pedro,

divinamente inspirado, hizo esta confesion que seria provechosa para

todas las naciones: "Tu eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo" (ib. 16)

.

No sin razon el Senor llamo bienaventurado a aquel que, habiendo

recibido de esta piedra principal, que es Cristo, no solo la solidez de

su poder sino hasta su mismo nombre, por revelation del Padre lo

confeso como Hijo de Dios y como Cristo. Porque si hubiera confesado

uno de esos datos sin el otro no hubiese aprovechado para la salva-

ci6n: igualmente peligroso hubiera sido creer que el Senor Jesucristo

era tan solo Dios sin ser hombre, o solo hombre sin ser Dios.

El Senor, despues de su resurrection —la cual fue ciertamente de

su verdadero cuerpo, porque no resucito otro cuerpo sino el mismo

que habia sido crucificado y muerto— ^que otra cosa hizo durante

sus cuarenta dias de pennanencia en la tierra sino purificar de toda

oscuridad la integridad de nuestra fe? Por eso hablaba con sus dis-

cipulos, convivia y comia con ellos (cf. Act. 1,4), e incluso permitia

que lo palpasen cuidadosamente aquellos que no acababan de sabi-

de la duda, pero al mismo tiempo entraba en la casa donde estaban

los discipulos aun estando las puertas cerradas, les daba el Espfritu

Santo soplando sobre ellos ( cf . Jn . 20,22 ) y, comunicandoles la luz de

la inteligencia, les abria los secretos de las Santas Escrituras; y una

vez mas les mostraba la herida del costado (ib.), las llagas de los

clavos y todas las senales de la reciente pasion; "Mirad mis manos

y mis pies —decia—,
soy Yo mismo. Palpadme y ved que un espiritu

no tiene carne y huesos como veis que Yo tengo" (Lc. 24,39). Queria

con ello hacerles comprender que tanto las propiedades de la natura-

leza divina como las de la naturaleza humana permanecian en El;

queria que, sin identificar el Verbo con la carne, confesaramos que

el Hijo "Onico de Dios era Verbo y era tambien carne.

Es esta una verdad de nuestra fe que Eutiques parece ignorar

del todo, no queriendo reconocer en el Hijo de Dios nuestra natura-

leza, ni en la humildad de su muerte, ni en la gloria de su resurrec-

tion. No parece temer aquella sentencia del bienaventurado apostol

y evangelista Juan: "Todo aquel que confiesa que Jesucristo ha venido

en carne es de Dios; y todo aquel que disuelve a Jesus, no viene de

Dios, sino que es anticristo" (1 Jn. 4,2-3). <jQue significa disolver a
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Jesus, sino separar de £1 la naturaleza humana y vaciar con desver-

gonzada ficcion el unico misterio por el cual hemos sido salvados?

No viendo claro la naturaleza del cuerpo de Cristo, necesariamente

y con la misma obcecacion dira insensateces cuando trate de su pa-

sion. Pues si no considera falsa la cruz del Senor ni duda que haya

sido verdadero el suplicio aceptado por la salvacion del mundo, ya

que cree que su muerte fue real, reconozca tambien la realidad de

su cuerpo; no niegue la humanidad del cuerpo cuya pasibilidad re-

conoce, porque la negacion de la carne verdadera implica tambien

la negacion de la pasion corporal. Si acepta la fe cristiana y no aparta

su oido de la predicacion del Evangelio, considere cual fue la natura-

leza que traspasada por los clavos colgo del madero de la cruz, y

cuando el soldado abrio su costado con la lanza entienda de d6nde

fluyo la sangre y el agua, para que la Iglesia de Dios fuera regenerada

por ese bano y por esa bebida, Escuche como el bienaventurado apos-

tol Pedro ensena que la santificacion del Espiritu se hace por la asper-

si6n de la sangre de Cristo. Ni lea de corrido las palabras del mismo

apostol: "sabiendo que habeis sido rescatados de vuestro vano vivir

segun la tradition de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata,

sino con la preciosa sangre de Jesucristo, como cordero sin tacha y

sin mantilla" (1 Pe. 1,18-19). Ni resista al testimonio del bienaventu-

rado apostol Juan que dice: "La sangre de Jesus, Hijo de Dios, nos

purifica de todo pecado" (1 Jn.1,7). Y tambien: "Esta es la victoria

que venci6 al munclo, nuestra fe" (1 Jn.5,4). Y "^quien es el que

vence al mundo sino el que cree que Jesus es el Hijo de Dios? Este

es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo; no solamente

en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espiritu es el que

da testimonio, porque el Espiritu es la verdad. Pues tres son los que

dan testimonio: el Espiritu, el agua y la sangre, y los tres son uno"

(ib.5-8). O sea que el Espiritu de la santificacion, la sangre de la

redencion y el agua del bautismo, siendo tres son uno y permanecen

tales, y ninguno de los tres se separa de esta unidad. La Iglesia Ca-

tolica vive y progresa en la fe de que en Cristo Jesus la humanidad

no esta sin la verdadera Divinidad, ni la Divinidad sin la verdadera

humanidad.

6. Conc!usi6n

Cuando Eutiques, respondiendo a vuestras preguntas, os dijo:

"Confieso que nuestro Senor antes de la union tuvo dos naturalezas,

pero despues de la union no confieso en el sino una sola naturaleza",

me sorprende que una afirmacion tan absurda y perversa no haya

sido censurada por los jueces, y que estos hayan dejado pasar esas

palabras insensatas y blasfemas, como si no hubiese en ellas nada

escandaloso: tan impio es decir que el Hijo Unigenito de Dios antes

— 114 —

de la encarnacion tuvo dos naturalezas como sostener que una vez
hecho carne no tiene sino una.

Para que a Eutiques no se le ocurra pensar que su afirmacion es

correcta o al menos tolerable por el simple hecho de que no ha sido

refutado por ninguna sentencia vuestra, esperamos ardientemente de
tu diligente solicitud, queridfsimo hermano, que si por inspiration de la

misericordia de Dios la causa llega a un termino satisfactorio, tambien
este hombre ignorante quede purificado de la peste imprudente de su
opinion. Es cierto que este, como ilustra el curso de los acontecimientos,
habla comenzado felizmente a apartarse de su manera de pensar cuan-
do, puesto en aprietos por vuestra sentencia, reconocio afimiar lo que
antes no habia afirmado y aceptar aquella fe a la que antes habia sido

extrano. Sin embargo como no hubiese querido prestar su consenti-

miento para anatematizar el dogma impio, entendisteis que el perma-
necia en su perfidia y era digno de ser condenado.

Pero si Eutiques muestra un sincero y saludable arrepentimiento,
reconociendo, aunque tardiamente, con cuanta rectitud procedio la

autoridad episcopal, o si ofrece plena satisfaction condenando de viva
voz y por escrito sus propios errores, la indulgencia hacia el arrepen-
tido, por grande que sea, no sera reprensible, Porque nuestro Senor, ver-
dadero y buen Pastor, que "expuso su vida por sus ovejas" ( Jn. 10, 11), y
que vino a salvar las almas de los hombres, no a perderlas (cf. Lc. 9,55-

56), quiere que de tal manera seamos imitadores de su piedad, que la

justicia corrija a los que pecan, pero la misericordia no rechace a los

que se convierten. Al fin y al cabo la fe verdadera nunca sera mejor
defendida que cuando el error es tambien condenado por sus propios
adeptos.

Para que piadosa y fielmente demos fin a esta causa, enviamos en
representacion nuestra a nuestros hermanos el obispo Julio y el presbi-

tero Renato, del titulo de San Clemente, y tambien a mi hijo, el dia-

cono HiJario. A los cuales agregamos a Dulcici'o, nnestro notario, de
cuya fe tenemos constancia, confiando que no faltara el auxilio divino

para que, condenada la maldad de su opini6n, se salve el que habia
errado.

Dios te conserve inc61ume, queridfsimo hermano. Dada en los idus

de junio, siendo c6nsules Asturio y Prot6genes, hombres ilustres.

SAN LEON MAGNO
Tradujeron del latin Jorge A. Almeida y
EHas Benitti, seminaristas de 2? ano de
Teologia, de las Diocesis de Gualeguay-
chu y Concordia, respectivamente.
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Cuando Hans Kung publico su famoso libro "Infalible", un cono-
cido teologo aleman se dirigio a el aproximadamente en estos terminos:

"Yo no puedo dialogar con Ud. de catolico a catolico, sino de catolico

a protestante-liberal o, mejor aun, de catolico a agnostico". Con estas

mismas palabras podriamos dirigirnos nosotros practicamente a la ma-
yor parte de los 25 autores de esta obra, 22 de los cuales son profe-

sores de teologia en universidades de Austria y Alemania, y entre los

que se incluye un obispo auxiliar.

El libro esta compuesto por 39 articulos, ordenados alfabetica-

mente, cuya intencion no parece tanto la proclamada de aclarar des-

apasionadamente los problemas candentes de la teologia (cf. p. 12),

sino mas bien la de atacar polemicamente en una serie de puntos cla-

ves la fe, la moral y el cuerpo mismo de la Iglesia.

Tanto la estructura del libro como su contenido nos permiten de-

nominarlo, en el lenguaje de San Pfo X, "collectio omnium haeresiarum".

En efecto. Si el mas malvado fautor del trogloditismo preconciliar se

hubiera propuesto describir la imagen perfecta del neomodernista y
progresista ideal, empenado eficazmente en la "aufoclemo!ici6n de la

Iglesia" y en agrandar las grietas por las que en ella se cuela "el humo
de Satanas", dificilmente hubiera logrado un resultado mas perfecto

que e! de este grupo de teologos germanos.

Para estos senores la teologia no es ya "inteligencia de la fe".

El los se acercan al dato revelado con la fna y miope acfitud de aquellos

"historiadores de la religion" a quienes un gran conocedor de las di-

versas corrientes del pensamiento religioso y metaffsico (Rene Guenon)
consideraba destructores de todas las religiones.

El dato bfblico es diseccionado con el bisturi bultmaniano de la

critica historica o textual, consideradas como unico principio valido de
jnterpretacion. Aislado de la.tradicion viva de la Iglesia, dicho dato
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sirve para comprender la fe tanto como la observacion de un cerebro

en formol para comprender al hombre vivo, natural y sobrenatural.

La relacion de la Escritura Sacra al AAagisterio solo se establece para

afirmar que este la ha deformado o malentendido.

El mismo AAagisterio, aun al ejercer su autoridad suprema en las

definiciones dogmaticas, es considerado al nivel de una simple opini6n

reologica — y de poca monta. Desde los tiempos del "doctor romanus,

asinus germanus" la soberbia nordica ha menospreciado la "teologia

romana", la cual, para los modernos habitantes de la region de las

brumas teologicas, se identifica sin mas con el AAagisterio Romano
(cf. v. gr. p. 402). Por otra parte, despojado este de la divina asisten-

cia para ensenar y transmitir, custodiar y explicar la divina Revelacion

(cf. Dei Verbum 10), la obediencia al mismo no es ya aceptacion de la

verdadera palabra de Dios, sino de una "palabra de hombre" (cf. L.

Gentium 12) cuyo peso vale tanto cuanto los argumentos en que se

apoya (cf. Humanae Vitae 28), argumentos —por supuesto— siempre

inferiores al de los cientfficos teologos racionalistas. No en vano Hans

Kung despoja al Papa de su infalibilidad, para considerarla luego un

carisma de los "doctores".

Es verdad que ni ia Escritura, ni la Tradicion, ni el AAagisterio

son ya criterios de verdad teologica, pues han sido reemplazados por

las "expectativas" e "interpelaciones" y por la capacidad de compren-

si6n del "hombre moderno", asi como por su eficacia "liberadora" y
"animadora" para la construccion de "un mundo mas humano".

En todo esto aflora, por supuesto, el criterio del modernismo (cuya

pervivencia nos recordaba ya la Ecclesiam Suam) acerca del caracter

relativo y evolutivo de las definiciones dogmaticas. "Como toda ver-

dad historica, la verdad de fe, se puede apresar menos que ninguna

otra en una frase, en una deftnicion, en una doctrina. Incluso el articulo

de fe obligatorio, que tiene su sentido en una comunidad, debe poder

ser superado (. . .)" pues "a lo largo de la historia (...) modifica su

sentido y su funci6n" (p. 294).

El estilo utilizado por los autores nos recuerda el de "Publik" y
otras publicaciones periodicas del "kritischer Kafholizismus". Estilo pe-

riodfstico, lo suficientemente claro para hacerse entender y lo suficien-

temente ambiguo como para insinuar sin comprometerse. La duda me-
todica es inoculada al lector mediante interrogates que lo llevan a

problematizarse, a "ponerse en crisis", en "actitud de busqueda" (sem-

per quaerens et nunquam inveniens), pero que, por su propia formuia-

cion, estan ya sugiriendo una respuesta: "Hoy dia Dios solo puede
llamar y dirigir al sacerdocio a celibatarios. ^Quien osana afirmar que
solo esto es su voluntad?" (p. 118); "^No podria darse que nosotros,

en tanto sigamos asiendonos (...) a la creencia en los angeles, no
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alcancemos preclsamente esa inmediatez con Dios para la que Jesus

quiso liberar a su pueblo...?" (p. 58); "^Es la infalibilidad pontificia

expresion de un amor supremo a la verdad, o consecuencia de una

solapada reivindicacion de poder?" (p. 286).

Asi se van diluyendo, suave pero firmemente, los dogmas de la

fe, relajando los principios de la moral, demoliendo las estructuras

de la "iglesia jundica e institucional". No se salva ni el Concilio, al que
los autores se refieren con frecuencia, como si este avalase todos sus

despropositos: "Los textos del Concilio estan compuestos en un estilo

que suena a anticuado, a algo pasado de moda, de tenor bfblico, con

tecnicismos teologicos que carecen absolutamenfe de interes para los

que no estan especializados en la materia" (p. 41). Es verdad que

para los neomodernistas el Concilio es solo un "punto de partida", ya

ampliamente "superado", y lo que cuenta no son sus documentos ofi-

ciales sino el "espiritu conciliar", vago, ambiguo, difuso, cuyos oraculos

e interpretes son los teologos y doctores del "magisterio paralelo".

1 . Crftiea de las instituciones

En nombre de este "espiritu" se ataca en sus instituciones a la

Iglesia visible (contra L, G. 8). El nuevo Dsrecho Canonic©, nonato aun,

no merece siquiera figurar entre las "cuestiones candentes" sino entre

las que "han sido descartadas como cosas ya resueltas" (p. 13): "Re-

nunciamos tambien al analisis de una 'Lex Ecdesiae Fundamentalis'. .
."

(ib.) pues "la naturaleza de la Iglesia y los criterios ultimos de su vida

y de su estru crura estan por encima de toda formulacion jundica, en

la que necesariamente seran cercenados y traicionados" (p. 14).

Por tratarse de una mera obligaci6n positiva, que no viene del

Evangelio, sino que proviene de la "pureza culrual" judaica y helentca

y del desprecio de la mujer, considerada como "mas occasionatus"

(varon fracasado), debe suprimirse el ceHbafo eclesiastico, el cual, en

el mejor de los casos, es un carisma "incompatible con cualquier clase

de tntervencion social en forma de reglamentaciones legales" (p. 118).

Por cierto que el ataque al celibato apunta por elevacidn al sacer-

docio, en la linea de la "desclericalizacion" y "desacerdotalizacion":

"El sacerdote de la Nueva Alianza no es una figura sacral de mediador,

sino e\ president de la comunidad" (p. 158). Su quehacer primario es la

proclamacion de la paSabra (tendencia protestante) y no se lo puede

ya definir "en funcion de sus poderes con respecto al cuerpo eucanstico

de Cristo" (p. 477), pues "es posible la existencia no solo de un orden

ministerial, sino tambien de un orden carismatico en la celebracion de

la eucaristia" (p. 255) y por ello "tomar solo la 'vaiida consagracion sa-

cramental 1
' como presupuesto para la debida celebracion eucanstica
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seria un sacramentalismo mecanicista, que no sin razon mereceria el

reproche de magia" (ib.).

La mujer del siglo XX, que vota (!), y a la que puede ser "que la

futura evolucion cientffica despoje (...) de la funcion generativa, que
hasta ahora habfa sido el topico mas manoseado para su glorificacion,

como tambien para su explotacion" (p. 338) puede, por supuesto, ser

promovida al ministerio eclesiastico. Esto es afirmado en el mismo tono
reivindicatorio, con matices de "lucha de clases", que se utiliza para

referirse a la promocion de los seglares y de los teologos seglares.

Pero jojol, no vaya a ser esto un factor retardatario. Pues hay quien
cree que "en las actuales circunstancias (las mujeres) pueden colaborar

en la transformacion de las estructuras y en la 'desclericalizacion' de los

ministerios eclesiasticos mejor que si pertenecieran ya a esas formas

tardias del ministerio clerical jerarquico" (p. 342). "Es tambien prueba

de falta de sentido historico aceptar el ministerio tat como es con fal

de ser admitido en el" (p. 343).

Si el sacerdote no es imprescindible para la eueansta'a, tampoco
lo sera para la peniienda, pese a la "fijacion" de Trento (DS 1707), la

que "no debe considerarse como irrevocable y definitiva" (p. 385).

Para el perdon de los pecados no hace falta confesarse, ni — mucho
menos — el formalismo legalista de la enumeraci6n completa de los

pecados; basta la "actitud interior" y por ello "de poco servira querer

mantener a todo trance la confesion privada", aunque esta, "renovada

y en vinculacion con otras formas" pueda mantener su puesto en el

futuro (cf. pp. 387-389).

Por ser demasiado obvio, no vale la pena insistir en que la Iglesia

"debera modelar su estructura en intercambio con las formas dernocra-

ticas de pensamiento que han venido a ser de envergadura mundial"

(p. 140) y aplicar la "democracia como forma de vida" (p. 134). Esto

tiene su consecuencia logica en la eteccion de ios obaspos, cuya desig-

naci'6n por el papa "tampoco se justifica teologicamente" (p. 223).

Tambien deriva de ello la necesaria aceptacion del p!uraHsmo, fanto

exterior, que consiste en reconocer "que la muerte de la sociedad cris-

tiana compacta es la que ha liberado al hombre y al mundo para ha-

llarse a st mismos" (p. 395) como en el order) intraeclesial, donde "se

entiende como primer frufo de la emancipacion de la teologfa con
respecto a la autoridad absoluta del magisterio" (p. 398). Es clerto que
todo ello Neva a que sean "muchos los que ya no pueden reconocer la

identidad de cierfas interpretaciones teologicas con el credo traclicional

de la Iglesia" (p. 399), por lo que se hace necesario "disenar nuevos
modelos de la fe que permifan safisfacer cnticamente las exigencias de
la nueva concepcion del mundo" (p. 402). El conocimiento teologico y la

practica aclesial son transitorios, en comparaci6n con universalidad de
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la verdad definitiva "que solo halla una ' forma actual en el amoroso

reconocimiento y conciliacion de los extremos contrarios" (p. 397).

2. Dikiei6n de la moral

En medio de este devenir omnipresente, donde la "verdad es lo

que me afecta personalmente y en la medida en que asf me afecta"

(p. 317), se diluye la moral, cuya mision se restringe a senalar algunos

principios muy genericos que ayuden a formar la conciencia dejando

un gran campo de apreciacion a la libertad del individuo (cf. p. 327).

La amplitud de este "campo libre" podemos imaginarla si consideramos

que, por ejemplo, "la prohibicion del divorcio por Jesus ha de-enten-

derse como un imperativo y no como una ley rfgida" (p. 204) y que

el juicio sobre los metodos de regulacion de la natalidad "desborda la

competencia del moralista" (p. 427) (el cual, por supuesto, trata la

"Humanae Vitae" como una simple opinion de la "teologia romana").

Se abre, asimismo, una pequena puerta para la licitud del aborto

(cf. p. 512) y de las relaciones prematrimoniales (cf. pp. 507) s.J asf como

para la admision a los sacramentos de los divorciados vueltos a casar

(cf. pp. 509 y 205). La masturbacion "del desarrollo" en los adoles-

centes y la posterior ("satisfaccion supletoria") no deberan, por lo re-

gular, ser consideradas pecado mortal (cf. p. 507), mientras que la fe-

cundaci6n artificial intraconyugal y la eyaculacion procurada para com-

probar la fecundidad son moralmente licitas (cf. p. 509). Por descontado,

la afirmaci6n de que "en el sexto mandamiento no hay parvedad de

materia (...) es una tesis insostenible" (p. 510) (Cf. Persona Humana 10).

3. Demolici6n de la fe

Si es licito senalar aqui una "dilucion" de la moral, con mayor

razon podemos advertir en esta obra un intento de destrucci6n o de-

molici6n de ia fe. Es obvio que autores tan "avanzados" no puedan creer

en angeles ni demonios, pues la crftica historica les ha hecho conocer

el "curioso proceso" que conduce a estas creencias de modo que "re-

sulte dificil" ver en ellas un "autentico fruto de la revelacion divina"

(p. 185). Ni nos extranemos por su negacion del pecado original, a la

que nos Neva la crftica bfblica, pues "no nos es posible conciiiar con el

Nuevo Testamento un estado de culpa prepersonal" (p. 373). Pero la

cosa no para aquf.

• - En efecto. Por el mismo camino de la exegesis llegan nuestros

teologos a concluir que de la promesa de Cristo (Lc. 22, 32) "no se

puede concluir un magisterio petrino, y mucho menos la infa!ibi!idad"

(p. 291). Tampoco de las palabras del Senor: "Tu eres Pedro. .
." (Mt.

16, 18) hay que apurarse a sacar conclusiones, pues "hoy parece ser
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claro para la exegesis que aquf no se transmite a Pedro un primado
de jurisdicci6n ni, en conexion con este, un magisterio infalible, decisi-

vo e incuestionable" (ib.). La definicion del Vaticano I, considerada un
"estrechamiento juridico del problema de la verdad" y "confirmacion
de! absolutismo pontificio" viene asi a constituir un dogma "que si bien
fue preparado por la historia del poder papal, en su substancia no se
puede explicar ni por la Escritura ni por una tradicion de fecha fem-
prana" (p. 293). Se desemboca de este modo en la postura heretica de
Hans Kiing, el cual es por cierto considerado entre los "teologos de
primera fila" (p. 492).

Sobre esta base se puede edificar cualquier cosa. Asf, por ejemplo,
la definicion dogmatica de Calcedonia, segun la cual hay en Cristo una
persona y dos nafruralezas, pasa al nivei de una "tentafiva necesaria
en las circunstancias historicas" (p. 128) pero que ha de ser archivada por
el simple motivo de que rebasa "el horizonte de comprension del hom-
bre actual" (p. 127). La asercion de la preexistencia de Cristo tenia co-
mo sentido asegurar que "en el hablar y hacer de Jesus salta al en-
cuentro Dios, y ningun otro" (?) pero cuando se la concibi6 "como un
estado cuasi-pretemporal, en el que un ser divino, la segunda persona
de la Trinidad, existfa todavia sin el hombre Jesus, comenzo el viacrucis
de la cristologfa eclesiastica, con sus dificultades y contradicciones inso-
lubles" (p. 124). Esta idea de la preexistencia proviene de! modelo
gnostico. En cambio, el termino de "Hijo de Dios" se asocia con las

representaciones paganas, segun las cuales "los hijos de los dioses pro-
veman de la union entre un dios y una mujer de la raza humana, por lo

cual disponian (...) de poderes nada comunes" (p. 123). Otra es la

realidad de Cristo que nos muestra "la investigacion historico-crftica de
la vida de Jesus", pues por el la sabemos que "la imagen preponderan-
temente joanica de un Hijo de Dios, que es consciente de su unidad
con el Padre y atestigua esta su esencia divina con milagros exhorbi-
tantes, no se puede ya sostener como hist6rica" (p. 129).

A esto sigue, como algo necesario, la negacion de la historicidad

del parte virginal de Maria. De ello se encarga J. B. Mauer (significati-

vamente, el director de esta obra), siguiendo asi las huellas del cate-

cismo holandes y de "sabios cat6licos de renombre, como LOISY y
BUONA1UTI" (p. 565) (I). Se niega la virginidad "como hecho biologico
(que Jesus no tuviera padre humano)" (ib.), Los profogos evangelicos
(Lucas y Mateo) senan "narraciones haggadicas", inspiradas en mitos se-

mejantes, veterotestamentarios y helenicos. La virginidad de Maria y
el nacimiento virginal de Cristo deben ser entendidos en relacion con
Juan 1, 13 ("los que creen en su nombre, no nacen de la carne.. .").

O sea que e! nacimiento de Cristo no se diferencia del de ninguno de
los cristianos que nacen a la vida divina (cf. p. 573). A esta hipocrita

negacion la llama ei autor "enunciado cristologico" del nacimiento vir-

ginal, misterio este ultimo al que no considera como verdad de fe,
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sino como un simple "teologumeno". Y extiende' "aun mas alia" su ci-

nismo, al convenir con un tal Weiser en que "aun cuando quiza no hu-

biera que esperar una nueva interpretacion en la Iglesia universal,

debena, sin embargo, producirse tal amplitud de compresion en la

Iglesia misma, que a alguien que no aceptara el hecho biol6gico, pero

se atuviera firmemente al enunciado cristologico, no se le denegara una

autentica actitud de fe cristiana y una comunion viva con la Iglesia"

(p. 574).

4. Mundanizacion de Ea Iglesia

iQue queda entonces de la Iglesia? Nada, sino una fuerza, cerrada

en la inmanencia, inmersa en el devenir cle la Historia, cuya mision es

el desarrollo o el progreso de la humanidad, cuyo fin es el transfor-

marse en instrumento de la Revolucion mundial.

Esto aparece ya insinuado en el articulo sobre la desacralizacion,

"concepto ideologico^politico" bajo el que se reunen "todos los que

tienen interes en la reforma de la Iglesia y en la modificacion de las

estructuras" (p. 148). Pero el tema aclquiere mayor claridad cuando

se trata de la escatoiogia, en la iinea de la "esperanza" utopica e in-

manente de Moltmann y Bloch. AIK encontramos afirmaciones de este

calibre: "Un cristiano 'sabe' de la muerte exactamente tan poco como

Cualquier otro hombre que piensa honradamente; en todo caso, up

cristiano, como cualquier otro hombre, podra sin inconveniente tener

una intuicion de la indestructibilidad de su fondo personal" (p. 242).

"Cuando se habla de la 'resurreccion de la came' o del 'cuerpo', por

'carne y cuerpo' se entiende la dimension sociopolitica de la existencia

humana y la solidaridad del mundo nuevamente creado en Cristo" (ib.).

"El sentido escatologico de la posibilidad traslada la etica tradicional

de orden a una etica poKtica de cambio" (p. 239); "interpretacion ca-

pitalista de la muerte", "mas alia que sbbreviene en la tierra", etc, etc.

La "teologia de la muerte de Dios", expuesta a traves de sus prin-

cipals autores y valorada con simpatfa, pone definitivamente de ma-

nifesto este vaciamiento sustancial de la Iglesia y de la Fe, en una

inversion analoga a la que Marx hiciera del pensamiento hegeliano,

y de la que no se salva ni Dios, el cual "se hizo radicalmente historia".

Dios "es devenir, es evolucion sumamente rasante, imprevisible, la mas

sorprendente, la mas inesperada" (p. 536). La fe en este Dios keno-

ticamente mundanizado, solo puede ser, como la de Altizer y Teilhard,

"fe en el progreso del mundo" (p. 537).

La mision del cristiano convertido a esta nueva fe no trascendera

el timiiQ intramundano de la accion poh'tica y social, maigrado las refe-

rencias a una ambigua "reserva escatologica". Podra transformarse con

la "teologia politica" de J. B. Metz en "crftica de la sociedad", la cual
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incluye tambien la critica de la religion "cuando esta se hace sospecho-
sa de fraude clerical y de complicidad con los opresores de la libertad"

(p. 544). Pero la "teologia politica" es puramente negativa, se limita

a "indicar lo que ciertamente no debe ser" (p. 547). En cambio la

"teologia de la revokfeion, que constituye a la revolucion en el lugar

propio de la teologia" (p. 462) abre el camino para una colaboracion

positiva de los cristianos en la praxis revolucionaria y la construccion

de la sociedad socialista. Aqui caen todas las barreras y tambien todas

las ambiguedades de estilo germcinico. Un buen senor Reyes Mate
(profesor en Munster) apostrofa a la Igiesia con meridiana claridad la-

tina: "Hay una constante en los cien ultimos anos. La postura de la

Igiesia espanoia bautizando de 'cruzada' al golpe de estado militar

dirigido contra un gobierno popular, el silencio aprobador —para ser

benignos— de la Igiesia alemana frente al nazismo o la bendicion
italiana a los canones de Mussolini confirman la protesta de un Proudhon
que antano se declarara ateo en nombre de Dios, pues la Igiesia se

habfa vendido a la opresion, y nos pone de manifiesto la actualidad

de las crfticas aceradas de K. Marx que denuncia a la religi6n como
ideologfa del poder establecido" (p. 461).

Contra esta Igiesia "antirrevolucionaria" y "aliada de la burguesfa
conservadora", hay que tomar conciencia de que la "salvaci6n biblica"

se realiza y hace comprensible en el proceso historico de la "Iiberaci6n

econ6mico-nacionar fp. 465). Esto exige abandonar la "doctrina social",

"derivado directo de una teologia metaffsica" (p. 466), nacida con "in-

tereses antiemancipadores", y que supone fa "dualidad Iglesia-mundo"
(ib.). Se debe renunciar "a toda anticipacion abstracta de cual sea lo

cristiano de la liberacion" (p. 469). El deposito de la fe "no se puede
considerar como un todo dado, intocable, que se nos impone dogma-
ticamente", sino que debe ser "reinterpretado" y "asimilado cnticamen-
te", en una formulacion nueva que "tendra caracter hipotetico cara al

proceso de liberacion y habra que atenerse a la praxis nueva del mismo
para verificar su veracidad" (p. 467). Este recurso a la praxis como lugar

y criterio teologico es reiterado con vehemencia: "Todo el contenido
positivo del deposito (de la fe) y de la institucion eclesial en sus di-

ferentes aspectos tienen que garanHzar su verdad ante el tribunal de
la conciencia y praxis revolucionarios de liberacion" (p. 469). El catoli-

cismo ha quedado atras ya hace rato. Nos encontramos en plena or-

todoxia (jperdon!: ortopraxis) marxista.

* * *

Podnamos continuar citando asi indefinidamente. Pero no es nuestra
intencion transcribe todo el libro, asf que baste con lo dicho hasta aqui.

El merito intrinseco de la obra no justificaria una recension tan extensa,
pero si la hace conveniente su caracter sintomatico.
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Muchos piensan que la crisis de la Igiesia ha sido ya superada por

haberse apaciguado algunas de sus manifestaciones mas evidentes y

escandalosas. Obras como la que comentamos son sfntoma de que el

mal esta presente y activo en un sector talvez menos aparente pero

mas delicado: el de la infeligencia de la fe, en los teologos que con-

tinuan su labor de autodemolicion a traves de su "magisterio paralelo".

La fe ha muerto en muchas de estas almas, pero ellos siguen enclava-

dos en el cuerpo de la Igiesia, a la que procuran demoler y transfor-

mer radicalmente desde sus catedras universitarias y publicaciones que,

contrabandeadas por editoriales y librenas sedicentes cat6ltcas, per-

vierten la inteltgencia de sacerdotes, religiosos y estudiantes y envene-

nan a traves de ellos al pueblo fiel. Esta es la dura verdad. Nuestra

conciencia nos obliga a decirla.

P. ALBERTO EZCURRA

ROLAND DALBIEZ, I'Angoisse de Luther, Tequi, Paris, 1974, 358 pgs.

Prop6sifo. EI metodo historico aconseja gran sobriedad en todo

cuanto se refiere a las implicaciones de lo psicologico en el desarrollo

eventual de un gran acontecimiento; por esa raz6n explicar el lutera-

nismo, como fenomeno de historia religiosa, en funci6n de un proba-

ble complejo neurotico padecido por Lutero, no seria lo mis indicado

para dar cuenta de su naturaleza.

Pero una cosa es el luteranismo y otra Lutero mismo. Roland Dal-

biez senala con precisi6n la diferencia y establece desde las primeras

oaginas el caracter limitado de su indagacion: "Me he propuesto exclu-

sivamente describir la psicogenesis de! proceso de descatoiicizaci6n su-

frido por Lutero. ^Corno llego a una conviccion incontrovertible en opo-

sicion al dogma catolico? He aqui la unica cuestion que he buscado

resolver. A partir del momento en que la ruptura ideologica se pro-

dujo, ceso de ocuparme de Lutero".

Filosofo fogueado en la frecuentacion asidua del Doctor Ang6lico,

excelente conocedor de las doctrinas escolasticas, Roland Dalbiez ha

completado su carrera intelectual con una solida formacion psicologica

y en especial con un estudio nada trivial en la disciplina psicoanalftica.

La union sin fisuras de todos estos conocimientos r le per.mite

concluir, luego de un examen exhaustivo de la personalidad y las

fuentes'doctrinarias de Lutero, que su angustia morbosa de culpabili-
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dad, dependi6 en primer lugar de su constitucion nativa, enseguida

de la educacion que recibio en su familia y en la escuela y, posterior-

mente, de la influencia de Pedro Lombardo, cuya doctrina teologica

de la culpabilidad de ia tentacion natural, llevo a este escrupuloso al

borde de una angustia suicida.

Escapo a la muerfe -nos dira Dalbiez- haciendo de su propia

|ustificaci6n el obfeto de su fe. Su destino puede escribirse en tres

palabras: hereje para poder sobrevivir. Su doctrina tan original de

la fe, absolutamente nueva en relacion a toda la tradition teologica,

se impuso a su espfritu en virtud de un incoercible mecanismo^de

defensa vital, de un automatismo teleologico anti-suicida. Y anade:^ "en

un proceso de este genero, no se puede hablar de iibertad ni de

responsabilidad".

El Doctor Lamache, que introduce el libro con una breve nota,

precisa con el rigor de un especialista: "si se me pidiera un peritaje

mental sobre Lutero, concluiria sin la menor vacilaci6n,^ asegurando

que Lutero era completamente irresponsable en el dominio religioso".

Con este diagnostico perentorio se abre el proceso de Lutero en

un nuevo intento de arrojar luz sobre la inquietante personalidad de

uno de los indiscutidos forjadores del mundo moderno.

^Era efectivamente un irresponsable en la esfera de accion donde

mayor influencia tuvo?

Denifle que lo estudi6 como solo un tudesco puede hacerlo no

Ilego a esa conclusion. Insistio en su responsabilidad religiosa y atribuyo

sus doctrinas a un deseo perfectamente consciente de excusar una

concupiscencia irrefrenable.

Hasta ahora esa ha sido mi conviccion y tanto mas oronda cuanto

mas respaldada en los cuatro volumenes de la edicion francesa de J.

Paquier. Dalbiez ha arruinado mi esquema y como su trabajo esta

fundado en un solido analisis de los escritos mas personates de Lutero

y desarrollado con una logica implacable, me parece conveniente expo-

ner las lineas fundamentals de su argumentacion.

Las tesis esenciales de Lutero. Son tres: la culpabilidad necesaria,

la justificacion extnnseca y la fe especial. Dejamos de lado el detallado

examen de las fuentes medievales hecho por Dalbiez sobre las dos

primeras tesis y nos limitamos a sus conclusiones.

Sobre la culpabilidad necesaria o culpabilidad de la tentacion

natural, se encuentran algunos antecedentes en teologos como San

Anselmo, Pedro Lombardo y Esteban Langton. De estos tres interesa

particularmente el segundo porque sus comentarios a las Epfstolas de
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San Pablo son citados por Lutero en mas de una oportunidad, y en

uno de ellos puede haber leido este texto:

"Tentatio autem cui non consentitur, non est peccatum sed materia

exercendae virtutis. Hoc intellige dictum de tentatione quae fit ab

hoste, non a carne, quae peccatum est veniale, si ei non eonsentiafur".

Y para asegurarnos que el movimiento de la carne no significa

unicamente el apetito sexual sino tambien los irascibles, Pedro Lom-

bardo agrega en su comentario al Salmo IV que es tambien pecado

venial la colera, aunque no se traduzca en un acto exterior, porque

los primeros movirnientos del alma no estan en nuestro poder.

Reconoce que no estan en nuestro poder, pero con todo son pe-

cados veniales y por lo tanto imperfecciones que nacen de un fondo

natural irremediable. Dalbiez exime a San Agustfn de haber ensenado

esta doctrina y si bien existen, entre los escritos del Obispo de Hi-

pona, algunas frases que podrfan ser interpretadas en favor de la

culpabilidad necesaria, el A. cita otras donde claramente expone San

Agustfn que la culpabilidad comienza con el consentimiento voluntano.

No asf "El maestro de las sentencias" que insiste en el caracter peca-

minoso, aunque venial, de lbs movirnientos de la sensualidad natural:

"Cum vero in sensuali motu tantum est, ut praediximus, tunc le-

vissimum est quia ratio tunc non delectatur".

Dalbiez se siente autorizado para afirmar que Pedro Lombardo y

Lutero en su seguimiento reabsorben la nocion de tentaci6n natural

en la de "pecado". Para ambos las unicas tentaciones no culpables son

aquellas provocadas por el demonio. Las otras, provenientes de la

concupiscencia, son pecados y no simples tentaciones.

Esta conviccion, en una sensibilidad atormentada por los escrupu-

los, conducia inevitablemente a dos saiidas: atribuir todas las tentaciones

al diablo y no a la naturaieza para descargar sobre el mal angel el

fardo de la culpabilidad o hallar en la justificacion extrmseca el con-

suelo a una situacion psicologica sin salida. Lutero recurri6 con pro-

fusion a los dos expedientes, pero indudablemente la doctrina de la

justificacion extnnseca lo hizo resbalar por la pendiente de la herejfa.

Dejamos las dificultades de la culpabilidad necesaria y las fuentes

medievales consultadas por Dalbiez, para entrar en el terreno no menos

dificil de la justificacion extnnseca.

E! A examina ei problema a la luz de la metaffsica, la historia

y la psicologfa. De estos tres niveles de consideracion nos interesa de-

cir dos palabras respecto al segundo y al tercero.

;Tuvo Lutero en esta tesis como en la anterior algun antecedente

en la ensenanza recibida durante sus estudios? Dalbiez no cree que
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sea una creacion original de Lutero, pero admite que se trata de una
smtesis un tanto parad6jica, de elementos extrafdos del agustinismo
y de ciertas opiniones de Scoto modificadas en la corriente occamista.
Ef tema exige especial atencion y requiere un rastreo mef6dico sobre
una serie de escritos en los que se advierte un pensamiento mas vaci-
lante que preciso en torno a la debatida cuestion. Cuando se lee ciertos
parrafos de Pablo o Agustm, sin tomar en cuenta todo el contexto de
la ensenanza de ambos, se puede llegar a pensar en algo parecido
pero de manera especial Lutero recibio la influencia de Occam en la
tocanfe a la omnipotencia divina y pocos podran discutir la tremenda
presencia del Venerabilis Inceptor en la doctrina protestante a traves
de pensamientos como este:

"Praeterea omnis voluntas potest se conformare precepto divino,
sed Deus potest praecipere quod voluntas creata odiet eum, igitur
voluntas creata potest hoc facere. Praeterea omne quod potest esse
actus rectus in via, et in patria, sed odire Deum potest esse actus rectus
in via, puta si praecipratur a: Deo, ergo et in patria".

- Logicamente, frente a un Dios cuya omnipotencia aplasta su propia
sabidurfa, no cuenta para nada el movimiento meritorio de la voluntad
creada ni el buen orden de los apetitos para la recepcion de la Gracia.
Si nos salvamos, nos saivamos porque Dios lo ha decidido asi, sin que
en esa decisi6n entre para nada nuestra libertad coadyuvante.

Resbalando como un alud sobre la pendiente de su pesimismo ra-
dical, Lutero ha retenido del agustinismo medieval y del occamismo
lo que ambos tenian de negative Al primero le tom6 la depreciaci6n
de la voluntad y al segundo la de la inteligencia. Del agustinismo, en su
acepci6n mas amarga, tomo la idea de que la culpabilidad no presupone
el hbre arbitrio. Del occamismo, la idea groseramente antropom6rfica
de que la justificacion se reduce a la remision de la pena. Ahora estaba
en condiciones de escribir sin temblor:

"Quare his Patrum et Scripturae rupibus nixus revoco vel modero
hunc articulum hoc modo: Opus bonum optime factum veniale peccatum
est secundum misericordiam Dei sed mortale peccatum secundum ju-
dicium Dei".

Si a esto se reduce la buena obra, nuestra justificacion, sin lugar
a dudas, depende totalmente del sacrificio de Cristo Nuestro Senor que
ha pagado con su muerte por todos nuestros pecados.

Pasemos al aspecto psicologico. Dalbiez, en uso de su buen sentido
filosofico, nos asegura que la culpabilidad necesaria y la justificacion
imputativa extnnseca son tan inadmisibles la una como la otra, pero
para Lutero significaban una victoria sobre la angustia y no estaba
psicologicamente en condiciones de advertir sus contradicciones. No
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habia llegado a sostener esas tesis en uso de una inteligencia libre
sino bajo la presion de su culpabilidad morbida.

Ambas tesis son coronadas por la idea, tipicamente luterana de la

fe especial. En este capitulo el examen de las fuentes se limila a una
revision de la doctrina tradicional de la fe en la ensenanza de Santo
Tomas y luego entra de buen paso en el pensamiento del hermano
Martin. Extraigo de las muchas citas de textos luteranos este en latin

que no tiene desperdicio:

"Dixi: Neminem justificari posse nisi per fidem sic scilicet ut ne-

cesse sit et cum certa fide credere sese justificari et nullo modo dubitare

quod gratiam consequatur. Si enim dubitat et incertus est, jam non
justificatur sed evomit gratiam".

Comprendamos la posicion de Fray Martin —nos invita Dalbiez —

.

Se trata de un escrupuloso en grado sumo que teme en su ansiedad

haber guardado alguna adhesion al pecado, no haber hecho bien su

acto de contricion y en consecuencia teme tambien que la absolucion

recibida no sea valida; el infortunado neuropata vomita la gracia. "Para

el Reformador la contricion no significa nada, solo la fe es requerida,

pero no la fe general, sino la fe especial, la fe en la justificacion perso-

nal. La condicion necesaria y suficiente para ser justificado es creer de
manera absoluta que uno esta justificado".

La angustia de Lutero. La angustia de Lutero estaba en el umbral

de lo insoportable cuando Ibgro frenarla —no extinguirla por comple-
to— adhiriendo a su doctrina de la fe especial. Nuestro Autor se pre-

gunta: ^Acepto libremente este error o se le impuso de manera nece-

saria? En la respuesta se juega la libertad religiosa de Lutero.

Acusado de angustia paroxistica se trata de corroborar el diagnds-

tico a traves del cuadro clfnico ofrecido por el mismo enfermo. Para

esto Dalbiez toma en cuenta los trabajos de Nacht y Racamier y observa

si los cuatro signos del delirio indicado por esos autores se encuentran

expresamente senalados en los escritos de Fray Martin. Descubre tres;

La angustia paroxistica entrana el sentimiento de intolerabilidad.

Lutero escribe: "Si las penas —por mi sufridas— se hubieran intensify

cado o hubieran durado una media hora o la decima parte de una hora,

el hombre hubiera perecido completamente y sus huesos se hubiesen
reducido a cenizas".
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Nacht y Racamier denotan otro sintoma: la impresi6n de extraneza

que se experimenta frente al mundo. Lutero escribe: "Entonces Dios

aparece espantosamente irritado y, al mismo tiempo que £1, toda la

creacion parece estarlo. No hay fuga, ni consuelo, ni hacia adentro, ni

hacia afuera, por todas partes la acusacion universal".

Los otros dos smtomas aportados por los psiquiatras son la des-

organizacion del espacio y la del tiempo. Lutero no habla de haber

padecido un sentimiento de ruptura con respecto a su posicion en el

espacio, pero en cambio nos dice con suficiente claridad cual ha sido

su experiencia de una alteracion patologica del tiempo:

"En ese momento — cosa extraordinaria — el alma no puede creer

en su rescate si no siente la pena como algo terminado. Sin embargo

esa pena es eterna y el alma no puede juzgarla temporal, no le queda

mas que el deseo de ser socorrida y lanza un gemido horrible, pero no

sabe a donde pedir socorro".

"Ei alma esta extendida con el Cristo de tal suerte que todos sus

huesos pueden ser contados y no hay en elia un solo rincon que no

este lleno de una amargura terrible, de horror, de miedo, de tristeza,

y todo eso le parece eterno".

"Para dar una imagen: si una esfera pasa sobre una Ifnea recta,

cada punto tocado por la esfera lleva toda la esfera y sin embargo no

la comprende en toda su plenitud. Asf el alma, en el punto en que es

tocada por una inundacion de lo eterno que pasa, siente y ve una pena

eterna, pero ella no dura y de nuevo pasa".

Un sufrimiento de esta naturaleza solo puede tener Ires salidas:

la muerte por falta de resistencia organica, e! suicidio, o una salida

delirante capaz de disminuir el sufrimiento y calmar la angustia.

Dalbiez cree que su adhesi6n a la doctrina de la justificacion por

la fe especial es un paliativo inventado por la enfermedad misma. No

una cura completa. Solo disminuyo su angustia de muerte, pero no la

extinguio. Con todo no se puede decir que haya sido una opinion sos-

tenida en el pfeno albedno de su inteligencia.

RUBSN CALDER6N BOUCHET
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MANUEL A. CARDENAS, Fray

Mamerto Esquiu, Junta de Histo-

ria Eclesiastica Argentina, Buenos

Aires, 1976, 64 pgs.

Una vez mas la figura de Fray Ma-
merto Esquiu resalta con el brillo pro-

pio de la humildad y con la grandeza

de lo pequeno, trascendiendo el tiem-

po para acercarnos un mensaje siem-

pre nuevo, actual y necesario.

Mons. Cardenas tuvo la feliz idea de

presentarnos un tan bien logrado esbo-

zo de este liombre de Dios, como ho-

menaje en e] sesquicentenario de su
nacimiento.

Mucho se ha discutido y se ha es-

crito sobre Esquiu. Esta pequeiia obra

es ante todo "una invitacion a estudiar

y conocer su personalidad, de muy ri-

cos y complej'os valores, que se proyec-

tan aun en la vida moderna, y que se

descubren en la medida en que cono-

cemos su personalidad y sus ensenan-

zas".

En efecto, asi como "para conocer

sus sentimientos, lo mejor es leer lo que

escribio en su diario", asi "para enten-

der su posicion de hijo fiel de la Igle-

sia e interprete autorizado de su doc-

trina es suficiente el estudio de sus

piezas oratorias".

Todas las virtudes que convergen en

la persona de Esquiu, van perfilando

ana figura que no se agota en el mero

hecho politico- Su quehacer es mas vas-

to y nos revela a un hombre fntegro,

^apaz al mismo tiempo de vibrar con

el gozo de su pueblo ("Laetamur de glo-

ria vestra") y conmoverse con el dolor

del pobre, gritar la verdad a quien

quiere acallarla y sentirse pequeno an-

te la grandeza del amor a Dios ("Ah! el

amor de Jesucristo").

Esquiu ha sido ante todo un hom-

bre de Dios, y si ha tenido una am-

plia actuacion politica —no menos hon-
rosa que su vida religiosa— ha sido por-

que "juzgo a nuestra lustoria y a nues-
tra sociabilidad desde lo alto de su ver-

dad cristiana y de la plena fidelidad a

Jesucristo y a la Iglesia catolica". "Al-

guna vez se ha querido poner en duda
la ortodoxia del fraile franciscano, o xaor

lo menos, se ha insinuado o se ha sos-

tenido abiertamente que pec6 por exce-

so de condescendencia y aun de opor-

tunismo. Su saludo entusiasta a la Cons-
titucion de 1853, su actitud general ha-

cia el liberalismo de la epoca, la admi :

racion que provoco en muchos de Sus

contemporaneos alejados de la doctrina

catolica han dado motivo para distintas

interpretaciones de su actitud espiritual.

Descarto desde luego totalmente a aque-

llos que lo declaran un sacerdote libe-

ral, pues hasta eso ha llegado el afan

de quienes pretenden apropiarse de un

procer que no les pertenece", afirma

Mons. Cardenas.

Su profunda humildad "lo llev6 a es-

cribir verdaderas exageraciones sobre sus

propios defectos". Para huir de su ya

renomhrada fama, se refugi6 en Tarija,

Sucre y mas tarde Guayaquil cuando

renuncio al Ai*zobispado de Buenos Ai-

res ("Estoy bien, nadie me conoce . .

.

"),

pero lo que constituye la mejor mues-

tra de su humildad "fue su exaltaci6n

al Obispado de Cordoba. Todos cono-

cen su nueva renuncia y su aceptaci6n

por obediencia al Vicario de Cristo".

Esta obra de Mons.. Cardenas nos

descubre tocla la riqueza de la vida

espiritual de Esquiu, asi como^ sus de-

mas aptitudes de predicador, teologo in-

teligente, hombre de destacada labor

politica, simple fraile u Obispo de C6r:

doba. Y enmarcando estos diferentes

"rasgos. de su personaKdad, que se txas-

lucen en diversos episodios de su vida

y en lo que escribio en sus cartas y en

el Diario de recuerdos", encontramos

un profundo sentir catamarqueno.

En sintesis, esta obra constituye un
positivo aporte para la historiografia

argentina.

MARCELINO OCAMPO

Seminarista de la Diocesis de

Catamarca, ler. Ano de Teologia.
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VARIOS, La Iglesia y la corau-

nidad politica, Documentos colec-

tivos de los Episcopados catolicos

de todo el mundo 1965 - 1975,
BAC, Madrid, 1975, 759 pgs.

EI presente voluinen recoge una se-
lection de documentos colectivos pro-
mulgados por las Conferentias episco-
pales de d Iversos paises del mundo que
en estos anos postconciliares toman po-
sition frente a los hechos politicos.

El tono de estos documentos es muy
variado, como enormemente variadas

son las circunstancias que viven los dis-

tintos paises. Los problemas que se plan-

tean en las naciones de elevado nivel

economico, social y cultural son muy
diferentes de los que afectan a los pue-
blos cuya independencia politica o eco-
nomica esta marcada por el signo de la

precariedad. Asi como las circunstancias
de los paises de arraigada fe catolica

o al menos cristiana difieren grande-
mente de aquellos en que los catolicos

o cristianos constituyen una insignifi-

cante minoria. Ni es la misma la situa-

tion de los pueblos donde rige una ver-

dadera libertad para la propagation de
la fe que la de los que estan sojuzga-
dos por los sin-dios.

De ahi la multiplicidad de facetas,

enfoques y puntos de vista que se ad-
vierte en los presentes documentos, ya
que una misma luz doctrinal debe pro-
yectarse sobre relieves muy distintos.

Esta edition, preparada por Isidoro

Martin Martinez, catedratico de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad
Complutense, agrupa los documentos'
con un criterio geografico pues no es

infrecuente que los problemas que afec-

tan a los paises de un mismo continen-

te revistan cierta homogeneidad. Co-
mienza por Europa, sigue por Ameri-
ca y termina por Africa y Asia. Dentro
de cada continente sigue el orden alfa-

betico de las diversas naciones, y cuan-
do recoge varios documentos de un

mismo pais los presenta segun su orden
cronologico. El trabajo se cierra con
un detallado indice de materias que sin

duda facilitara notablemente a los in-

vestigadores la localization de los dife-

rentes temas.

Presentimos que no todos los lecto-

res coincidiran con todos los documen-
tos, ya que en la refraction de lo per-

manente a lo coyuntural caben solu-

ciones diversas y prudenciales. Sin em-
bargo pensamos que la presente obra
sera de especial interes para cuando se

escriba la historia de la Iglesia en este

decenio.

A. S.

MARCEL CLEMENT, El Co-
munismo frente a Dios. Marx,
Mao y Marcuse, Speiro, Madrid,
1974, 194 pgs.

El profesor Marcel Clement se desta-

ca por dos cualidades que se manifies-

tan a lo largo de esta obra y que nos

permiten calificarla como un "valioso

manual": su notable versacion en las

doctrinas de los ideologos comunistas

y su fidelidacl incondicional al magiste-

rio pontificio.

Son muchos los que creen conocer
al comunismo. Para algunos no repre-

senta sino un sistema politico que im-
pera allende el oeeano, para otros mi
intento romantico en pro de una mayor
justicia entre los hombres, para otros
un peligro distante, en fin, para mu-
chos, incluso cristianos, no parece ser
sino una fatalidad historica a la que
deben resignarse con los brazos cruza-
dos porque Dios asi lo permite. Ningu-
na de estas posturas condice, sin em-
bargo, con la realidad del comunismo
y mucho menos con la actitud cristiana

— 132 —

que frente a el es precise asumir. Cuan
actuales resultan las palabras de Pio XI
cuando deploraba: "Son muy pocos los

que ban podido penetrar la verdadera
naturaleza y los fines reales del co-
munismo" (Divini Redemptoris, n<? 15).

El presente trabajo no se dirige a los

erudites ni a los buscadores de detalles
sino a aquellos que, sin ser especialistas
en la materia son, sin embargo, "cons-
cientes de los valores que estan en jue-
go en la agresion espiritual que realiza
el comunismo, y desean conocer su rea-
lidad y sus metodos" (p. 7).

Para una clara inteleccion del co-
munismo tal como hoy se presenta a
nuestros ojos el A., en las tres primeras
partes de su trabajo, realiza una expo-
sition "en perspectiva" de los aportes
doctrinales de Marx "el profeta de la
Revolution", Lenin "el estratega de la
Revolution" y Mao-Tse-Tung "el prac-
tico de la Revolution", presentando sin-
tetica y ordenadamente el pensamiento
de cada uno de ellos:

—La ideologia marxista (filosofia, so-
ciologia y economia).

—La estrategia leninista (la dictadu-
ra del proletariado, las tres etapas
de la revolution mundial, el parti-

do revolucionario de los trabajado-
res).

—La especializacion revolucionaria
maoista (la guerra subversiva, la

guerra revolucionaria, la revolution
cultural).

De acuciante actualiclad resultan al-

gunos de los puntos hasta aqui tratados:
dComo un cristiano puede llegar a ser
marxista? (cap. Ill, n<? 6), la dialectica
en el vocabulario (cap. VI, b9 1), la no
resistencia al comunismo (cap. VII, b9
5), y un Apendice al capitulo dedicado a
la revolucion cultural (cap. IX) en que se
expone el pensamiento de Marcuse y
donde a partir de las aparentes discre-

pance as se establecen las semejanzas
reales entre este y Mao.

Para dar a la obra un caracter prac-
tico se evocan en la cuarta parte los

episodios de mayo" de 1968 acaecidos
en Francia, cuando un punado de revo-
lutionaries en tres semanas coloco a ese
pais al borde de la democracia popular.

Completa el libro una exposition de
las grandes lfneas de la politica cris-

tiana. Un rasgo digno de mention es
la generosidad con que M. C. trans-

cribe parrafos enteros de documentos
pontificios. Las referencias especialmen-
te a la Enciclica "Divini Redemptoris"
y a las alocuciones de Pio XII, Juan
XXIII y Pablo VI son permanentes.

En fin, creemos que M. C. ha sabido
presentar con claridad didactica un pa-
norama del comunismo con sus aplica-

ciones practicas, asi como la uniea res-

l^uesta catolica posible. Se trata de un
valiente testimonio frente a la "conspi-

ration del silencio" que con respecto

al comunismo y sus horrores efectua

una gran parte de la prensa mundial.

"Este silencio se debe en parte a razo-

nes de una politica poco previsora y es

favorecido por van as fuerzas ocuitas

que desde hace mucho tiempo se em-
penan en destruir el orden social y po-
litico cristiano" (Pio XI, Divmi Re-
demptoris, n*? 8).

REINALDO VIVEROS

Seminarista de la Arquidiocesis

de Parana, 2"? Ano de Filosofia.

LA BIBLIA, nueva traducci6n
por un equipo de biblistas dirigi-

do por el P. Serafin de Ausejo,

OFM Cap., Herder, Barcelona,

1976, 1380 pgs,

Editorial Herder nos ofrece esta nue-
va version castellana de la Biblia, fru-

to de diez anos de trabajo de un equi-
po de especialistas, bajo la direction
del P. Serafin de Ausejo, al que se de-
be tambien la redaction definitiva, las

notas e introducciones. El texto del
Nuevo Testamento corresponde a la
cuarta edition de la "version ecume-
nica", aparecida ya en 1968.

La maxima fidelidad a los textos ori-
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ginales, ofreciendo su traduction lite-

ral en cuanto lo pevmiten la claridad del

buen decir castellano y la sencillez de
expresion, quiere ser la caracteristica
distin tiva de esta traduction.

Las introducciones generales y parti-
culares intentan exponer el estado ac-

tual de Ios problemas relativos a cada
libro. Las notas explicativas, sobrias y
slnteticas, van al final de la obra, segun
el orden de los libros.

Gompletan la edicion un vocabulario
explicativo de los terminos mas fre-

cuentes, tres apendices (cronologico, de
pesas y medidas y de nombres de los

meses), un indice, onomastico y otro

analitico y un elenco de los mapas que
ofrecen la perspectiva historica de la

geografia biblica.

Como es costumbre en las obras pu-
blicadas por Editorial Herder, la presen-
tation, tanto en lo que se refiere a la

encuadernacion como al papel y la ti-

pografia, es de excelente calidad.

J. W.

EQUIPO CATEQU1STICO DE
LA PARROQUIA "SANTA MA-
RIA", Catecismo de preparation
a la Primera Gomunion - Afios V>

y II?, Ed. Paulinas, Buenos Aires,

1976, 64 pgs.

"Entre los antiguos Catecismos 'de
preguntas y respuestas' (que podriamos
considerar muy teoricos, talvez 'frios')

y el extremo opuesto de los Catecismos
modernos (que por volcarse demasiado
a la vida' lian descuidado algunas ve-
ces la solidez de la doctrina), hemos
tratado de seguir un termino medio:
inculcarle al alunmo la doctrina en ver-
daderas 'Gases de Catecismo', invitan-

dolo al mismo tiempo a que esa doctri-

na se convierta en una vivencia para el".

Tal proposito, expresado en la In-

troduction, nos pafcece perfectamente
logrado a lo largo de las cuarenta y
tres lecciones en que se divide este
nuevo Catecismo (22 para el primer
ano y 21 para el segundo).

La orientation vivencial se advierte
operante en el texto de cada una de
las lecciones. La doctrina, condensada
principalmente en las preguntas y res-
puestas. Estas son tomadas del Cate-
cismo clasico y de las "Formulaciones
Cateqiusticas de las Verdades de la
Fe", del Episcopado Argentino, las cua-
les, pese a su obligatoriedad, brillan
por su ausencia en la gran mayoria de
los catecismos posteriores a la publica-
tion de las mismas.

Interesa senalar que la doctrina se
presenta aqui eompleta,* Iibre de las
mutilaciones en la fe a las que por mo-
tivos pedagogicos, psicoanaliticos, ecu-
menicos o metodologicos pretenden acos-
tumbrarnos los grandes bonetes de la

catequesis "aggiornata". Aqui no faltan
ni siquiera las referencias a angeles y
demonios, infierno y purgatorio, pecado
y confesion. En el segundo ano encon-
tramos incluso tres lecciones destinadas
a explicar Ios Misterios del Santo Ro-
sario.

^ En suma, se trata de un Catecismo
"confiable", digno de ser recomendado
no solo a sacerdotes y catequistas, sino
a tantisimos padres de familia que hoy-
no saben en que manos confiar la edu-
cation de sus hijos.

La presentaci6n de la obrita es sen-
cilla pero correcta. Puede ser util tanto
para uso. del catequista, como servir
de texto para el catecumeno.

Este Catecismo despierta en nosotros
una doble esperanza. rfSe nos permitira
expresarla sin excesiva malignidad? Es
la siguiente:

Primera, que las Ediciones Paulinas
comiencen con la edicion de este Ca-
tecismo su catartico camino de conver-
si6n o metanoia, abandonando la life-

ratura marxistoide y a los teologos del

sexo y de la muerte de Dios, para vol-
ver a ofrecer solido alimento a la fe y
la piedad de quienes aun confian en la

garantia de las "librerias catolicas" . . .

y de quienes hemos dejaclo de confiar
en ellas.

Segunda, que los pastores, responsa-
bles ante Dios de la fe y de las almas
asignadas a su cargo, vuelvan sus ojos
al campo de la Catequesis, por el que
galopan tan frescos lnnumerables acre-
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edores a la evangelica rueda de molino,
y se decidan a restaurar el orden, unien-
do la Caridad con la Fortaleza. "No
menoscabar en nada la saludable doc-
trina de Cristo es una forma de caridad
emmente hacia las almas" (Pablo VI).

'

P. ALBERTO EZCURRA

JOHANN AUER y JOSEF RAT-
ZINGER, Curso de Teologia
Dogmaticaj JOHANN AUER, To-
mo V; El Evangelio de la Gracia
y Tomo VI: Sacramentos. - Eu-
caristfa, Herder, Barcelona, 1975,
306 y 365 pgs. respectivamente.

Con el volumen V se inicia la publi-
cacion en castellano de este curso en
ocho tomos, de tipo manual, breve y
sistematico.

La adaptacion al pensamiento filoso-
hco moderno, subjetivista y personalis-
ta

> y 'a
f

revision de los "esquemas me-
tafisicos" segun las exigencias del actual
conocimiento cientifico de la naturaleza
•parecen ser la principal preocupacion
intelectual del autor. Respetando, si, las
definiciones dogmaticas, trata de abrir
al maximp las posibilidades de explica-
cion teologica, de acuerdo a las distin-
tas corrientes filosoficas, resaltando la

complejidad de las verdades reveladas y
las multiples respuestas que a ellas el

hombre puede dar. Resulta asi un tipico
exponente del pluralismo vigente en la
Iglesia de hoy, con sus pros y sus con-
tras. Debemos, sin embargo, decir que
su gran flexibilidad resiente su solidez

y su heterogeneidad hiere su unidad.
Un permanente sentido critico relativi-

za toda afirmacion, que se hace asf

escurridiza, y un aire constante de es-
cepticismo parece envolver todas sus
afirmaciones metaflsicas. Por ello, y por-
que supone un cierto conocimiento de
la materia, no es, como lo senala el

prologo, un libro para estudiantes, sino
mas bien para el profesor o el estudioso
de teologia o el interesado en el dia-

logo.

El fundamento biblico de cada dog-

ma y la historia de cada una de las
doctrinas surgidas de la exegesis de ta-
les textos, ocupa grandes espacios de la
obra, ofreciendo asf una amplia base
para el pensamiento dogmatico al cual
sin embargo, por ello mismo, le queda
menos lugar, proporcionalmente, que en
otras obras semejantes; a veces se re-
duce tan solo a orientaciones, insinua-
ciones; intentos o aclaraciones concep-
tuales.

En este volumen, dedicado al tema
de la gracia, el Prof. J. Auer, autor,
por otra parte, de la mayoria de los de
la coleccion, comienza examinando el

problema del posible acceso a la doc-
trina de la gracia en nuestro tiempo y
pasa luego a las cuestiones mas funda-
mentals del tratado: voluntad salvifi-
ca universal y predestinacion, relaciones
entre pecado y gracia (justificacion),

gracia santificante y gracia actual, re-

lation entre gracia y naturaleza y gra-
cia y libertad.

Las circunstancias historicas del te-
ma, asi como tambien,, pensamos, la

ubicacion geografica del autor (Alema-
nia) hacen que preste mucha atencion
y buena vokmtad, a veces quiza dema-
siadas, al problema y la doctrina pro-
testantes, que en nuestro pals no tienen
la misma vigencia.

El Tomo VI esta dedicado a los Sa-
cratnGntos en general y a la Eucaristia
en particular.

Bien hace notar el autor (J. Auer)
en la introduction el desnivel que en
la valoracion actual existe entre Pala-

bra y Sacramento en la Iglesia, la cual

no puede vivir sin una ni otro, pues
mutuamente se complementan, pero el

movimiento biblico y ecumenico ha da^
do mayor imporLancia a la Palabra y el

ataque de la Ilustracion ha hecho apa-
recer como actos de magia a los sacra-

mentos,

El A. presenta cuatro problemas ba-
sicos de la existencia humana que fun-
damental! la importancia capital tanto
del Sacramento como de la Palabra, y
que son: el binomio cuerpo y alma, el

problema social, la diferencia e interre-
lacion de inteligencla y voluntad como
fuerzas primordiales del espiritu huma-
no, y la relacion de ser y obrar, parti-
cularmente en la persona, que tienen
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importancia fundamental en toda la vi-

da del hombre, especialmente en su

vida religiosa que enfrenta a todo el

hombre con la decision suprema.

Antes que los conocidos siete sacra-

nientos, Cristo es el Sacramento original,

pues en £1 se ha hecho visible la mise-
ricordia de Dios y el amor divino se ha
convertido en una realidad eficaz; y la

Iglesia es el sacramento universal, mar-
co en el que Cristo prolonga sus tres

funciones, lugar propio de todos los

sacramentos que, como signos visibles,

comunican la gracia invisible.

Luego de analizar el significado del

termino "sacramento", aborda el A. lo

que llama el significado objetivo del

sacramento, analizando su estructura:

el signo exterior y sensible, que tiene

un fin pedagogico, la eficacia de la

gracia, principalmente como insercion o
reinsertion mas profunda del hombre
en el misterio de Cristo, las gracias sa-

cramentales diferentes para las distin-

tas situaciones y momentos y su distin-

ta medida segun la donation del Es-

piritu Santo, la disposition y elabo-
ration del sujeto y las necesidades de 1

reino de Dios. Estudia asimismo el mo-
do de presencia del misterio en los sa-

cramentos, principalmente a la luz de

la teologia misterica (Casel), asi como
la eficacia objeiiva del sacramento ("ex

opere opera to"),

Trata despues los temas del origen,

numero y organization de los sacra-

mentos, y del ministro y sujeto de los

mismos. En lo que toca a las disposi-

ciones que debe tener el sujeto, el A.

senala que el sacramento requiere una
realization personal del que lo recibe,

ya que se trata de la actualization del

misterio de Cristo en la Iglesia y en la

espiritualidad del cristiano, de un en-

cuentro vivo con Cristo, y de la crea-

tion de una buena disposici6n para ca-

minar en presencia del Dios vivo y dar-

le acogida. La reception del sacramen-

to implica un deseo profundo del cora-

zon, que procede de una fe animada

por la caridad, y al mismo tiempo que

comporta una nueva exigencia de fra-

ternidad en la Iglesia promueve la ta-

rea cristiana en el mundo.

Los siguientes capitulos estan dedica-

dos a los Sacramental es, creados por la

Iglesia a imitation de los sacramentos

instituidos por Cristo, aunque no cOn
igual causalidad, y a la palabra sacra-
mental de Dios, como una forma espe-
cial de aquellos.

De manera especial estudia el A. el

sacramento de la Eucaristia, con abun-
dantes referencias blblicas e historicas,

Con laboriosidad verdaderamente ale-

mana expone la doctrina de la tran-

substanciacion, que queda luego un
tanto relativizada por un parrafo acer-

ca de la necesidad de reformulation de
los esquemas metafisicos en razon de los

nuevos conocimientos de la fisica ac-

tual (p. 236).

En resumen, un libro interesante pe-
ro que no deja plenamente satisfecho.

IGNACIO MARCENARO
Seminarista —Diacono— de la

Arquidiocesis de Parana, 4*? Ano
de Teologia.

JULIO TRIVING, Devocionario

"Hacia la Vida Eterna" Guada-
lupe, ed., Buenos Aires, 1975,
242 pgs.

Alguien ha dicho: (

'Los 'beatos' bus-
can ser f

santos
J

,
pero los santos buscan

a Dios , .
.". Un Devocionario, <}es cosa

de "befitos" o de "santos"?

"Devocionario —nos dice el Autor
del que presentamos— es un libro de
oraciones con que una persona religio-

sa ejercita
e

su devotion'. Devocion es la

cualidad del hombre devoto . .
. ,

quien
pone a Dios por centra cle su vida, le

venera, le ama de todo corazon y le

sirve con alegria en la oracion, en el

culto y en la obediencia. Jesus es el

modelo por excelencia del hombre de-

voto. . . Todo cristiano, a imitacion de
Jesus, debe ser hombre devoto" (Pro-

logo).

Y a todo cristiano (sacerdote, religio-

so, seminarista, seglar) que quiera ser

santo de verdad le dedica el suyo, com-
puesto con muy piadosas oraciones se-

gun las tres etapas o "edades" de la

vida interior,

Del caudal de aquellos "devotos" emi-
nentes: San Agustin, Santo Tomas, San-
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ta Teresita, el Kempis, etc., selecciona

oraciones que, presentadas en un len-

guaje muy "nuestro", pueden ser facil-

mente interiorizadas por el lector, que
hace suyos los afectos y expresiones es-

pontaneas de aquellas almas que bus-
caban tan sincera, fuerte y eficazmen-
te a Dios.

De modo que es un Devocionario ca-

tolico y argentino. Ademas, completo
(sin ser recargado), y muy manuable en
esta segunda edition, de menor tamano
que la anterior. Aunque pensado prin-

cipalmente para uso personal ("mi Dios

y mi alma": San Agustin) contiene sin

embargo bastantes elementos de uso co-

munitario que lo hacen recomendable
tambien para Ejercicios o retiros espi-

rituales, comunidades, etc.

Realmente nos alegra esta iniciativa

del P, Trivino (autor de diversos traba-

jos, entre los que destacamos la her-

mosa vida —escrita en verso— del Cura
Brochero), que creemos oportuna des-

pues que el "vendaval" se llevo (de mas
de una libreria religiosa) buena parte de

las obras solidas de pieclad. Y doble-

mente oportuna: por una parte, puesto

que a veces se nos hacia dificil reco-

mendar los devocionarios antiguos por

el estilo desusado que en algunos casos

constituye mas una traba que un cauce
propicio para la devocion personal; por

otra parte, porque no inspiran mucha
confianza ciertos recientes libros de ora-

ciones con escaso contenido doctrinal,

con algo de ese cristianismo utopico del

cual purecen estar ausentes la realidad

del pecado, las exigencias del combate
espiritual, y sobre todo la importancia

de la divina gracia que tanto necesita-

mos para llegar a la santidad.

Nuestro libro "tiene esto y mucho
mas ..." Nos ensena a rezar y nos mue-
ve a hacerlo, nos inicia en la oracion
mental, nos muestra las maravillas de

la vida espiritual, y nos hace admirar y
saborear la oraci6n misma de los Santos.

JORGE BENSON

Seminarista de la Arquidiocesis
de Parana, Ser. Ano de Filo-

sofia.

MIGUEL PEINADO PEINADO,
Exposicion de la fe cristiana, La
Editorial Catolica (BAG), Madrid
1975, 378 pgs.

Mucho se espera de los libros para
catequistas. Y mucho se les exige. He
aqui uno capaz de satisfacer en gran
medida las exigencias que hoy se plan-

tean en el nivel medio de la ensenanza
religiosa.

Esta obra, brotada de la experiencia

pastoral de un obispo, se inspira —dice

Mons. Peinado— en el n9 12 del De-
creto "Christus Dominus" del Vaticano
II y pretende ser un instrumento apto
de evangelizacion.

El destinatario de la presente Expo-
sicion lo senala el mismo A. al decir
que "con especial interes se ofrece a
los alumnos del llamado 'curso intro-

ductorio' (cf. OT 14) para aquellos as-

pirantes al sacerdocio que inician sus

estudios teologicos". Peroi tambien se

clirige a los catequistas, "para su propia

formacion" y "orientacion en su tarea

apostolica" asi como a todo aquel que
quiera iniciar a otros en la doctrina

cristiana (Intr. p. 3).

En cuanto al contenido y estructura-

cion de esta obra, Mons. Peinado se ha
orientado estrictamente por los nume-
i*os 39 y 40 del Directorio General de
Pastoral Catequistica. El centra del li-

bro es, consecuentemente, la persona de

Cristo, encarnacion misma del amor di-

vino y manifestaci6n suprema de la

§alv?.cion. Por eso lo primero que co-

nocemos es a Cristo. Toda la historia

de Israel esta en funcion de Is venida

de Cristo.

El plan salvifico de Dios tiene, pues,

su centra en "la plenitud de los tiem-

pos", se realiza por la venida de Cristo

y se aplica a todos los hombres hasta la

consumacion del reino en la Parusia.

Los 150 temas que integran la obra van

recorriendo los principales jalones de la

historia de la salvacion, sin perder de

vista a Jesucristo, el personaje principal.

Logicamente el A. ordena todo el con-

tenido de su Exposicion en cinco partes:

el Designio Eterno (I), la Promesa y
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Preparation (II), la Realizacion (III), la

Application (IV), la Consumacion (V). En
cada una de estas etapas palpita pre-
sente y operante el misterio de Cristo.

La "Exposici6n de la fe cristiana" es-

ta redactada siguiendo un esquema que
se repite: en base a una lectura del

Nuevo Testamento se funda la ense-
iianza, en la Sagrada Escritura y en
abundantes citas del Magisterio de la

Iglesia (incluyendo tambien textos pa-
tristicos y litiirgicos).

El resultado es un libro serio, con-

tiso y profundo; una exposition siste-

matica de las verdades de nuestra fe;

practicamente un manual para ser em-
pleado en un curso de religi6n en el

nivel medio.

El lenguaje y estilo usados (en ter-

cera persona del plural y en tono re-

flexivo) le dan gran aplicabilidad,

Es caracteristica de esta obra la can-

tidad casi apabullante de citas de la

Escritura —aunque muy bien propues-

tas— lo cual liace indispensable que se

la lea con la Biblia en la mano. Por
otro lado, introduce muchos elementos
nuevos en la interpretaci6n de la Bi-

blia, que la critica textual y literaria

han puesto de relieve ultimamente; y
ofrece tambien algunos datos propios de
la historia antigua extrabiblica que
completan oportunamente los conoci-

mientos del lector.

Es Uamativo —y muy acertado— el

puesto destacado que da a Maria San-
tisima al proponerla, en mas de una
oportunidad, como modelg e ideal alti-

simo.

"Exposition de la fe cristiana" res-

pOM.de asi a la aspiration de su A. y a
la expectativa del pueblo cristiano.

Doble nos parece ser el valor de esta

obra. Ante todo por la amplia gama de
sus destinatarios : tanto los catequlstas,

diaconos o sacerdotes, para su prepara-

tion previa inmediata a la catequesis,

como los estudiantes de teologia, aspi-

rantes al sacerdocio o simplemente se-

glares. Y en segundo lugar, por la ex-

periencia del A. en el campo de la

catequesis, la cual se trasunta en su

estiio que tanto facilita el trabajo per-
sonal y especialmente en el realismo
que le da a los temas y su consiguiente

aplicabilidad a nuestra epoca que di-

ficilmente soporta teorias desencarnadas.

FLORENCIO BURGARDT

Seminarista de la Arquidiocesis

de Parana, 3er. Ano de Teo-
logia.

JUAN VALLET DE GOYTISO-
LQ, Ideologia, Praxis y Mito de
la Tecnocracia, Ed. Montecorvo
S. A., Madrid, 3^ ed. (2^ ed. cas-

tellana), 336 pgs.

La doctrina social de la Iglesia es

"la enunciation de las proyecciones eco-

nomic© - sociales de la doctrina revela-

da que concierne al destino eterno y
sobrenatural del hombre" (Tomas D.
Casares, "Naturaleza y responsabilidad

economico-social de la empresa", Ed.
Itinerarium, Bs. As. 1967, p. 27). En
esta definici6n aparece senalada una
condition muy propia de este sector

del magisterio ordinario: su entidad

formalmente sobrenatural, y esto, tanto

por razon de su fuente, cuanto por ra-

z6n de su fin. Por eso es que el doc-

tor. Casares agrega que "la justicia dc

las - insiituciones econ6mico - sociales

debe expresar anal6gicamente la justi-

cia del Reino de Dios" (op. cit., p. 27).

Este campo del Magisterio eclesias-

tico dedicado a lo social y politico se

ha enriquecido en los ultimos anos con
dos documentos fundamentales: la Car-
ta Apostolica Octogesima Adveniens
(14 de mayo de 1971), escrita al cum-
plirse los 80 anos de la Rerum Nova-
rum de Leon XIII, y la Exhortation
Apostolica Evangelii nuntiandi (8 de di-

ciembre de 1975), dedicada al tema de
la evangelization. Este segundo docu-
mento desborda, por supuesto, el cam-
po de la Doctrina social de la Iglesia,

ya que se orienta a "haeer a la Iglesia
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del siglo XX cada vez mas apta para

anunciar el Evangelio a la humanidad
del siglo XX" (n. 2. Oss. Rom. n. 364
(ed. lengua espanola) 21|12|75, p. 3),

pero siendo la Doctrina social un ca-

pitulo especializado de esa Mision evan-
gelizadora (capitulo que si bien incluye

a la ley natural, la incluye asumiendola
en el contexto de una finalidad salvifica

y escatologica), la teologia de la evan-
gelization adquiere un lugar decisivo

cuando se trata de proyectar la doctri-

na revelada sobre el ambito economico-

social. Y esto se confirma con la Oc-
togesima Adveniens, que nos urge a los

cristianos a renovar nuestra confianza

"en la fuerza y originalidad de las exi-

gencias evangelicas". Asi esta primacia
del Evangelio, de su fuerza y su origi-

nalidad sobrenaturales, pasa a ser —

y

esto tiene un peso enorme, tanto en ej

orden especulativo, cuanto en el orden
practico— lo mas mtimo, lo mas for-

mal, el eje central del Magisterio ecle-

siastico social y politico.

Ahora bien, para una caracterizacion

mas precisa y exacta de la naturaleza

y la indole cle este Magisterio importa
senalar un doble criterio negativo: la

Doctrina social no es un sistema eco-

nomico - social particular^ ni tampoco
es una solution particular y concreta

de los problemas economico - sociales

y politicos. La union entre el campo
de los principios (que para los catolicos

no son simples criterios indicativos po~
sibles, sino normas, y normas que obli-

gan en conciencia), y el campo de las

aplicaciones concretas es tarea de la

prudencia. Aqui, en este ambito de la

decision prudential se juega todo. Lle-

gados aqui, al ejercicio de la prudencia,

lo basico sera el realismo. El realismo

en un triple piano: en la captation in-

telectual clara y exacta de los princi-

pios, en la comprension suficiente de
todos los aspectos y circunstancias so-

bre los que recaera la decision, y en
una cuidada ponderacion de la propor-

ci6n entre los medios disponibles y los

fines intentados. En srntesis: el puente
que conecta a la Doctrina social con

las aplicaciones particulares se llama

prudencia politica. Y esta prudencia po-

litica implica una doble formalidad, na-

tural y sobrenatural, ya que se trata de

ordenar y perfeccionar la convivencia

social y politica desde la primacia del

Bien comun temporal, abierto plena-
mente a la realizacion del fin sobrena-
tural de la Iglesia. >

Para apreciar la importancia de la

obra que pasamos. a comentar se hacia

conveniente precisar la nocion de Doc-

trina social (que el A. supone), y a la

vez subrayar que su aplicacion exige

un juicio prudencial, que es competen-

cia de los particulares y de la autoridad

civil. Y es en este nivel del juicio pru-

dencial en que se comprende el valor

y la signification de este nuevo aporte

del iusnaturalista espanol.

La primera y segunda parte del li-

bro examinan las nociones de tecnocra-

cia e ideologia, estableciendo que la

contraposition absoluta que se estable-

ce entre ambas es falsa. El A. muestra

que en la tecnocracia se dan riguro-

samente todos los elementos esenciales

de la ideologia. Esta conclusion supone

un planteamiento en tres pasos: en pri-

mer termino la relation de causalidad

que existe entre la doctrina del cono-

cimiento intelectual (todo el tema del

origen de las ideas) y la nocion de ideo-

logia (cf. p. 24); en segundo termino

las consecuencias enormes y fatales pa-

ra todo el campo de la filosoHa practi-

ca que acarrea la negation nominalis-

ta de la inteligibilidad del universo; en

tercer termino la segmentation de la

realidad en res cogitans-res extensa,

obra del dualismo idealismo-empiris-

mo que arrincona todo el ambito social

a una pura ortopraxis que es estricta-

mente ideologica (cf. pgs. 47-71).

En smtesis, la ideologia en general, y
la ideologia tecnocratica en particular,

son posibles porque se ha negado la

metafisica social, al negarse toda me-

tafisica, al negarse todo acceso real de

la intehgencia del hombre a la realidad

cle las cosas extramentales. "Puede,

pues, pensarse con fundamenco que el

hombre moderno ha perdido la sensi-

bilidacl del orden de la naturaleza. Es

-an ser mutilado de la plena utiliza-

tion de sus sentidos, con una vision

achatada reducida a un solo piano co-

mo quien avanza con orejeras de un

modo lineal, y que suple esa limitation

do su perception de la realidad con

su imagination y con un dominio con-

tinuamente perfeccionado de las tecni-
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cas mecanicas de manipulation de las

cosas. constituidas en puros objetos

materiales. Ello produce en la inteli-

gencia del hombre moderno el feno-

meno, al que hemos aludido en la pri-

mera parte de este trabajo, de la per-

dida del 1unite, que Sciacca califica de

stupidita (estolidez), causante de una
falsa impresion de libertad en el su-

jeto que intenta construir un mundo
a la medida de sus ideas. A ella con-

duce la negation de todo cuanto tras-

ciende de lo que resulta materialmente
experimentable en el momento dado de
que se trata. En nombre de la realidad

experimentable se pone entre parente-
sis la metafisica social, lo que equi-
vale a aceptar su negation. La falta

de vision del todo y el enfoque solo

de alguna de sus partes, lleva a la

aceptacion como verclad total de lo que
solo es una verclad partial y limitada,

a la que se la deforma al haeerla

crecer desmesuradamente . Asi, como di-

ce Sciacca, a la verdad puramente tec-

nica, se la hace total, exclusiva, privi-

legiada, tiranica, creciente, con lo que
se ocasiona el "cancer del economismo,
del cientismo, del sociologismo, de la

tecnocracia
?
que tienen su filiation en

la degeneration de la razon" (pgs. 66-

67).

Al fin de la segunda parte el A. co-

necta los temas del desarrollo tecnocra-
tico y la sociedad de consumo con el

tema de "la economia al reves" segim
expresion de Marcel de Corte, en la

que el proceso produciivo invierte to-

talmente su finalidad natural, que es

el consumidor, el hombre concreto, pa-
ra centrarse en la production y el con-

sumo globales (cf. pgs. Ill ss.).

La tercera parte la dedica el A. a la

praxis tecnocratica y alii pasa revista

sucesivameiite al totalitarismo estatal

(que aparece como una consecuencia

obiignda de la ideologia tecnocratica),

a la matematizacicn como tecnica de

domination, al uso de la informatica

y de los orclenadores electronicos, a la

manipulation de los hombres (en su

contamination del medio fisico y so-

cial). En toda esta parte conviene des-

tacar: 1) el pasaje de un legislar co-

mo legere a un legislar como facere

(cf. pgs. 174-5) que implica una des-

naturalizacion profunda y gravisima de

la realidad de la ley, y a la vez la des-
truction de todo acceso al conocimien-
to de la ley natural, y 2) la tecnocra-
tizacion de la enserianza que

1

masifica
al educando en una direction a-metafi-
sica y a-historica (cf. pgs. 193-197).

En la cuarta parte el A. muestra que
la option tecnocratica "se funda en un
acto de fe, ya sea en un mito pseudo
cientifico, o bien en una vision profe-
tica de tipo gnostico pseudo religioso"
(cf. pgs. 225 ss.).

El tema de la tecnocracia esta estre-

chamente Iigado a las estimaciones fu-
turologicas., ese genero de construccio-
nes del futuro que en estos anos se han
multiplieado. Se trata de proyecciones
imaginativas de gran panorama que
usanclo un abundante andamiaje mate-
matico, economico, sociologico, estadis-
tico y de psicologfa social, pretenden
guardar una cuidadosa neutralidad re-
ligiosa, filosofica y poh'tica. El A. nos
muestra que toda esta futurologia que
pretende ser a-ideologica o meta-ideo-
logica, responde exactamente a los mol-
des de la ideologia tecnocratica. Y, pre-
cisamente, por esta dependencia no
guardan ninguna neutralidad. Primero,
porque todo proyecto social, ya sea en
instancia de plan politico o de estima-
tion prospectiva, supone un pronun-
ciamiento sobre que es el hombre (y la

respuesta completa y valida solo la pue-
de dar una antropologia natural realis-
ta plenamente abierta a la antropolo-
gia sobrenatural), ya que a tal hombre,
tal sociedad, y mas en general, un pro-
nimciamiento respecto a la ley natural,
al realismo da la inteligencia y a la

Economia de la Redencion. Y en se-

gundo lugar porque estando estos enfo-
ques prospectivos intimamente conecta-
dos a las posiciones ideologicas tecno-
craticas (que por definition^ ya lo sa-
bemos, no son neutras), suponen una
decision clara —clara, a pesar del len-

guaj'e sofisticado, y a veces esoterico

—

respecto al triple nivel de la ley natural,

de la vazon natural y de la Fe sobrena-
tural.

La actitud que hay que tomar fren-
te al avance de la ideologia tecnocra-
tica la escalona el A. en tres niveles:
educar y desarrollar la responsabilidad
personal, restaurar los cuerpos sociales
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intermedios y participar en la restau-

racion del entramado social (cf. pgs.

297 ss.).

Vallet de Goytisolo no enfrenta a la

tecnica con este libro. Solamente la re-,

duce a su dimension y a su nivel rea-

les. Devuelve lo instrumental al piano
instrumental. Y en esto nos hace un
gran servicio. Lo que si enfrenta es la

tecnocracia, que no es tecnica sino ideo-

logia. y una ideologia que destruye las li-

bertades concretas y acelera el proceso

de masificacion social.

El A., a lo largo de toda la obra nos

muestra que tecnocracia y sociedad de

masas constituyen el anverso y el rever-

se de la misma medalla, y aqui impor-

ta senalar que el libro que comenta-

mos esta muy ligado a un importante

trabajo anterior de Vallet de Goytisolo:

"Sociedad de masas y derecho", Ed.

Taurus, Colec. Ensayistas de hoy, n<? 60,

Madrid, 1969, 658 pgs.

El hombre contemporaneo, nuestro

hombre de hoy, particularmente el que
vive en nuestras "civilizaciones urba-

nas", racionalista y a la vez empirico,

muy pragmatico y muy cansado de pa-

labras que han ido perdiendo, poco a

poco, alma y realidad, vive tironeado

por lo practico, lo aplicable, el prima-

do de lo util, de la eficacia y la efi-

ciencia. Y todo esto lo lleva a sentir

una especial atraccion por la palabra

tecnocracia y mas aun por la realidad

que esa palabra significa. En este con-

texts que, aunque no decimos sea ex-

clusivo ni excluyente de otras mentali-

dades, nos parece hoy muy generaliza-

do y muy conectado con las actitudes

profundas del hombre-masa, la obra del

jurista espanol que comentamos es un
valioso aporte que nos recupera el sen-

tido de la ley natural, del orden natural,

y en ultima instancia del realismo meta-

fisico, en toda su incidencia sobre el

recto ordenamiento de la sociedad.

ALBERTO CASAS RIGUERA

Seminarista —Diacono— de la

Arquidiocesis de Parana, 4? Aflo

de Teologia.

JEAN MEYER, La Cristiada,

Siglo Veintiuno, Mexico, 1973-74.

Tres tomos: I, 409 pgs.; II: 411
pgs.; Ill: 328 pgs.

Mejico, 1926. El gobierno masonico
revolucionario del presidente Calles se

ha propuesto eliminar a la Iglesia Ca-
tolica y marcha inexorable en pos de

este objetivo, a traves de una serie de

leyes y decretos persecutorios que im-

piden o dificultan la actividad religiosa,

hasta reducirla a un minim o intolerable.

Pero la fe esta profundamente arrai-

gada en el alma y el coraz6n del pue-

blo mejicano, y el gobierno persegui-

clor encuentra una resistencia siempre

creciente. Esta se manifiesta en protes-

tas legales y demostraciones callejeras,

que chocan contra la mas absoluta sor-

dera gubernativa. Los catolicos procla-

man el cluelo nacional, acompanado de

un "boycott" econ6mico consistente en

la reduction de todos los gastos al mi-

nimo absolutamente indispensable, con

la intenci6n de doblegar al Estado me-

diante la amenaza de una crisis econ6-

mica.

El odio de Calles lo impulsa a seguir

adelante. En febrero de 1926, la refor-

ma del codigo penal equipara las in-

fracciones a las leyes religiosas con los

delitos comunes. La Iglesia responde el

31 de julio, decretando la suspension

del culto publico en todo el pais. El

gobierno intenta hacerse cargo de los

templos, para entregarlos a la adminis-

tration de comites partidarios o compli-

ces, pero el pueblo resiste masivamente

la medida. Hay encontronazos y muer-

tos; partidas de catolicos alzados se lan-

zan al campo o a la sierra. Agotados

los recursos legales, llego la hora de la

resistencia annada. Ha comenzado "LA
CRISTIADA" o guerra de los "criste-

ros".

La sublevacion de grupos aislados se

extiende a comienzos de 1927, cuando
la Liga Nacional de Defensa cle la Li-

bertad Religiosa,- la Asociacion Cato-
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lica de la Juventud Mexicana y la

Union Popular que d'rige en Guadalajara

el futuro martir Anacleto Gonzalez Flo-

res, lanzan la consigna de la insurrec-

cion general.

Los obispos mejicanos, sin compro-

nieterse directamente en el alzamiento,

reconocen su licitud; "hay circunstan-

eias en la vida de los pueblos en que

es licito a los ciudadanos defender por

las armas los derechos legitimos que

en vano han procurado poner a salvo

por medios pacfficos" (15|1|27).

Tres afios durara la guerra civil, san-

grienta y sin cuartel. Por una parte, el

ejercito revolucionario (los "federales"),

corrompido y cruel, los "agraristas",

usufructuarios de la reforma agraria, los

sindicatos anarco-sindicalistas (CROM)
cuyo jefe, Morones, ya en 1925 habia

intentado fundar una iglesia cismatica,

pronto fallida. Y tras las fuerzas guber-

nistas toda la potencia diplomatica y
economica de los Estados Unidos, que
permitira al gobierno superar las crisis

economicas y rehacer y potenciar una

y otra vez sus castigadas tropas.

Por otra parte, los catolicos. Algunos

pocos ex militares y combatientes revo-

lucionarios que acompanaron a Villa o

Zapata. En su mayoria gente sin expe-

riencia militar: jovenes de la ACJM, al-

gunos rprofesionales de las ciudades, in-

cluso sacerdotes como los PP. Aristeo

Pedroza y Jose Reyes Vega, que alcan-

zaran el grado de generales entre los

jefes revolucionarios, y moriran en la

einpresa. Pero el grueso de las fuerzas

cal'olicas proviene de las capas mas
humildes de la poblacion: los sindicatos

catolicos y, en su gran mayoria, los

campesinos, pequenos agricultores, peo-

nes e indios.

Las tropas del gobierno estan ani-

madas por el odio, un odio mistico-sa-

tanico contra la religion y todo lo que
la representa. Sus soldados van al corn-

bate blasfemando y gritando "jViva

nuestro padre el Diablo!". "jViva el

Diablo!", grita al morir uno de los ge-

nerales del ejercito federal. Con sana

verdaderamente diabolica fusilan prisio-

neros y rehenes, violan, roban y maltra-

tan a las poblaciones, castigando asf su

solidaridad con los rebeldes. Antes de

matar a sacerdotes o a simples fieles

los torturan y mutilan. Las iglesias, ima-
genes, ornamentos y vasos sacros son
profanados. Pretenden dominar por el

terror, pero solo consiguen hacer mas
firme en el pueblo la voluntad de re-

sistencia y de combate.

Los cristeros vivan a Cristo Rey y a

la Virgen de Guadalupe. Su fe es senci

11a y profunda (los del gobierno los Ha-

inan "fanaticos"). Pero no es supersti-

ciosa: es la buena fe recta y solida que

clava sus raices mas profuudas en la

tierra firme de la catequesis misionera

de Espana. Asombra el espiritu y la

claridad de ideas de estos soldados de

Cristo, el 60 % de los cuales no habia

asistido jamas a la escuela. Y su vida

es conforme con su fe. Es cierto que

por parte de los casteros hay tambien

abusos y excesos —inevitables en toda

contiencla civil— pero constituyen la

excepci6n. La inmensa mayoria confia

mas en el sacrificio de la propia vida

que en la muerte de sus perseguidores,

en el derramamiento de la propia san-

gre como arma de maxima eficacia, lo

que permite a Jean Meyer considerar el

movimiento cristero como una "Imifatio

Chris ti" colectiva.

El martirio no s61o es aceptado, smo
arclientemente deseado. "[Que facil es-

ta el cielo ahorita, mama!" —exclama
el joven Honorio Lamas, ejecutado jun-

to a su padre. En Totatiche los ancia-

nos, sin armas, se unen a los combatien-

tes, diciendo: "Nos vamos a ir los mas

viejos que no servimos para nada, pa-

ra dar nuestra vida para Dios". Ansel-

mo Padilla es martirizado en San Ju-

lian: las piernas desolladas, los pies des-

huesados, castrado, lo obligan a caminar

sobre brasas. Pide perdon a Dios, per-

dona a sus enemigos y muere diciendo:

"Viva Cristo Rey". Meyer calcula en

250 los mixtures "verdaderos", "utili-

zando los criterios de resignation, difi-

cultades extremas de la resistencia,

atrocidad de los sufrimientos, magnitud

de la tentacion, etc." (Ill, p. 298).

Tres anos dura la guerra, en la que
tienen lugar desde pequenas escara-

muzas hasta verdaderas batallas y ope-

raciones militares de envergadura. En
1929 la situation es indecisa. Los cris-

teros se han afianzado, dominan de he-
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cho una gran extension del pais, cuen-

tan con el apoyo de la poblacion cam-
pesina, pero no se hallan en condicio-

nes de ofrecer batallas decisivas, ni de

ocupar las ciudades. El gobierno, por

su parte, comprende la imposibilidad

de poner fin al alzamiento y decide

buscar la victoria por el camino de la

diplomacia y del engano.

Llegamos asi al momento mas triste:

los "arreglos". En la mesa de negocia-

ciones se sientan el embajador nortea-

mericano, Morrow, c6mplice del gobier-

no, y dos obispos, Mons. Pascual Diaz
y Mons. Ruiz y Flores, enemigos de los

cristeros y dispuestos a la transacci6n a

cualquier precio, pero que han logrado

inclinar en su favor la autoridad de

Roma, no s:empre bien informada. La
Iglesia cede todo y dispone la reaper-

tura del culto publico, a cambio de va-

gas y mentirosas promesas del presiden-

te Portes Gil.

Los cristeros combatientes (su nmne-
ro en este momento puede calcularse

en unos treinta o cuarenta mil) no han
sido informados, ni consultados. Reci-

ben la orden de cesar la lucha y de
acogerse a la amnistfa y entregar las

armas. Se sienten traicionados, abando-

nados por sus pastores, saben que no
pueden confiar en la palabra del gobier-

no falaz y, sin embargo, obedecen, en
un acto supremo de fe y de heroismo.

Su general en jefe, Jesus Degollado
Guizar, licencia sus tropas con estas

palabras: "La Guardia Nacional des-

aparece, no vencida por nuestros ene-

migos, sino, en realidad, abandonada
por aquellos que debian recibir, los

primeros, el fruto valioso de sus sacri-

fices y abnegaciones. Ave, Cristo, los

que por ti vamos a la humillaci6n, al

destierro, talvez a una muerte inglo-

riosa, victimas de nuestros 1 enemigos,

con el mas fervoroso de nuestros amo-

ves, te saludamos y una vez mas te acla-

mamos Rey de nuestra patria" (II, p.

342).

Tales son las grandes lineas de una

epopeya de fe, de sufrimientos y de he-

roismo, a la que la fragil memoria
de nuestros contemporaneos y el des-

interes o la insegura conciencia de mu-
cks eclesiasticos han preferido sepultar

en el olvido.

De alH viene a rescatarla Jean Me-
yer, un frances que se aproxima a "la
Cristiada" con interes y con respeto, y
hace de ella el objeto de su tesis doc-
toral, sostenida en Nanterre el 11 de
diciembre de 1971. Esta es fruto de
cuatro afios de trabajo, de la consulta

de archivos oficiales y privados y, lo

que aumenta grandemente su interes,

de centenares de entrevistas con los so-

brevivientes de ambos bandos, testimo-

nios vivos, ineditos y originales.

La obra que comentamos —traduc-

ci6n de la tesis— consta de tres partes,

a cada una de las cuales corresponde

un volumen. El primerb es la historia

de la guerra cristera, acompanada por
un analisis del ambiente ideologico y
social y de las condiciones hist6ricas

en las que esta tuvo lugar. El segundo
volumen analiza los antecedentes y el

desarrollo x>aralelo a la guerra de las

relaciones conflictivas entre la Iglesia

Catolica y el Estado mejicano. El ter-

cero, titulado "Los cristeros", constitu-

ye un analisis social y humano de los

combatientes cat61icos, sus ideas, su go-

bierno en las poblaciones conquista-

das, etc.

La obra en su conjunto constituye un
esfuerzo sin par sobre el tema, espe-

cialmente en el aspecto documental.

Los analisis sociol6gicos e hist6ricos y
las conclusiones pueden ofrecer algim
punto debil pero, en general, son de
gran interes.

En sintesis, un libro digno de ser lei-

do. El contacto con el ejemplo de los

martires puede ser fuente util para re-

novar en nosoti-os el espiritu de comba-
te, hoy tan necesario como decafdo, y
para recrear en nuestras almas la vir-

tual disposicion al martirio, acto supre-

mo de la fortaleza y de la caridad. Pue-

de que despierte la conciencia de una
Iglesia que, silenciosa en demasia fren-

te al martirio de tantos millones de her-

manos hoy perseguidos, pareceria ha-

ber olvidado aquello de que "si sufre

un miembro, todos los demas sufren

con el" (I Cor. 12, 26).

P. ALBERTO EZCURRA
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